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Ofrecimiento 

Emilio Cordero Michel cumple 75 aiios de fecunda existen- 
cia. Esta fecundidad se ha manifestado a traves de s u s  labo- 
res como autor, como editor, como maestro y amigo de cuantas 
personas nos hemos acercado a el. 

A modo de congratulacion de quienes lo admiramos hemos 
decidido editar un  libro en honor de la trayectoria de Emiiio. 

Sus afanes de largas decadas los ha realizado Emilio con des- 
prendimiento, sin ganas ulteriores, siempre con pasion. Y, 
aunque el no requiera las gracias para sentirse satisfecho de 
sus obras, las personas que hemos disfrutado de su  sabiduria 
nos sentimos en deuda. Este libro no es u n  aplauso ni una 
lisonja, que sabemos siempre h a  desechado y rechazara la 
persona a quien va dirigido este ofrecimiento. Nos convoca el 
cumplimiento del deber de honrar a quien nos ha dado tanto. 
Como dijo Marti, honrar honra. 

estas paginas que hoy publicamos senrir de homenaje 
justo a un hombre cuya vida ha estado tan Intimamente vin- 
culada a1 libro, a. la palabra, al estudio? Sabemos que no, pues 
no caben entre portadas todos los sentimientos que ha desper- 
tado Emilio en varias generaciones dedicadas a la renovacion 
de las ciencias sociales y especialmente de los estudios histo- 
ricos de nuestro pais. Su arrojo al desafiar los dogmas de eras 
pasadas, su rigor critico y escrupulosidad en el uso de mgtodos 
y fuentes historicas marcaron derroteros y cimentaron el de- 
sarrollo de una nueva forma de escribir y pensar la historia 
dominicana. 

Ademas, no ha sido Emilio iinicamente una figura academi- 
ca, un intelectual de gabinete, sino que  ha sido tambien un 



hombre de integridad moral, reciedumbre patriotica y des- 
prendimiento idealista en todos los ambitos. 

Para que aquellas personas mas jiivenes puedan mirar mas 
alla de nuestro actual horizonte, a veces sombrio y estrecho, 
y cobrar aliento con el amor y la esperanza de una justicia y 
una independencia queremos ofrecer este reconocimiento a 
la vida y la obra de Emilio Cordero Michel. Ofrecemos este 
libro como una invitacion para que se mantengan a la vista, 
muy claramente, los verdaderos referentes de rectitud, pa- 
triotismo y hombria de bien que ha representado la trayecto- 
ria de Emilio. 

Emilio, muchas gracias, de nuestros corazones recibe los abra- 
zos y congratulaciones tan merecidos. 



Emilio Cordero Michel: 
esencia de la furia 
Jose Abreu Cardet 

A media manana, del 3 1 de diciembre de 1958, los pilotos del 
gran cuatrimotor B-19 de la Fuerza Aerea Dominicana avis- 
taron La Habana, con s u  bahia inconfundible, conteniendo el 
mundo urbano, esplendoroso que caracterizaba una de las ciu- 
dades mas atrayentes y contradictorias del Caribe. La nave 
aterrizo en el aeropuerto militar cubano de Columbia entre 
aviones de combate que con premura cargaban s u s  bodegas 
de bombas y metrallas. Soldados muy bien armados patriilla- 
ban las inmediaciones. Barricadas con sacos de arena ocul- 
taban a militares que apenas podian dormir, atenazados por 
la ansiedad de la incertidumbre. Pero para Jose Lee Chavez, 
tecnico del Ejercito de Republica Dominicana, era aquel un 
dia magnifico. 

Se le habia confiado una mision privilegiada para un miem- 
erzas Armadas Dominicanas. El g~tneral Alexander 
servicio tecnologico del ejercito dominicano, le 

orden6 ayudar al ejercito cubano a establecer iiria fabrica de 

nto de sustituir las importaciones de las bombas 
2 para las fuerzas aereas cubanas. Los surniriistradores de ar- 

mas al regimen cubano de Fulgencio Batista se encontraban 
asediados por una rnalevola propaganda. Aparcciari en revis- 
tas  y periodicos las imagenes de jovenes cubanos castrados, 
abaleadas y abandonados a la vera dc caminos sin nornbre. 
Era frecuente tamliien encontrar eri esas piiblicaciories de 
paises democratices las figuras de hombres colgadcis [le artici- 
les, con expresiones de terror en s u s  rostros ya insensibles. 
.Jcisti Lce coriocia de tales vo~ i i~g le r i a s  q u e  serian acalladas 



cuando el ultimo de los cubanos, q u e  en guerrillas dirigidas 
por un tal F'idel Castro combatian al presidente Fulgencio 
Batista, fuera degollado al ccrnpas del biien filo de una bayo- 
neta. Entonces todo cambiaria. A q ~ e l  mundo de hombres rie 
pantalones muy bieii puestos que se extendian casi 
patriarcales sobre KepUblica Dominicana con el benefactor 
de la patria. En Haiti con el noble de Ouvalier y en Cuba con el 
muy simpatico y atento Fulgencio Batista, continuaria por 
siempre. Cuidando las iiriilas del Caribe. Poniendo a muy buen 
resguardo de revoltosos y desarrapados las interminables pro- 
piedades de la United Pruit Company, los muy lujosos hoteles 
de la Hilion. 

Debio dc sumergirsc: muy gratamente Jose Lee en los feste- 
jos que de seguro frie invitado por sus colegas cubanos. Pro- 
pietarios de una exquisita amabilidad y atenciones para un 
visitante, y mas  si sc trataba de la importancia de Lee. Dt:bio 
de  ser despertado h e  de su modorra alcohhlica en la manana 
del 1 de enero de 1959 por un jUbilo inesperado que estallaba 
en la ciudad. Iba la alegria de casa a bodega, de bar de borra- 
chos y putas a convento de monjas. Era aquel bullicio al que 
no estaban acostlimbrados los oidos del militar dominicano. 
Habia una Felicidad irreconocible en la risa, en los vivas y 
cantos entonados. Salia a la calle todavia extraviado en su  
ultimo sueiio cuando un jViva lri Revolucion! lo conducia a un 
amanecer inesperado para ser sellada la realidad que se abria 
antes s u s  ojos Lon un ,Abajo Batista! Era aquel u n  amanecer 
muy diferente para Lee y el Caribe. 

Desde aqi~el dia primero de enero de 1959 lcs antillarios se 
ilusionaban con la libertad. 

Aquella ilusion gigantes~a cambiaria definitivamente e: rum- 
bo de la familia Cordcro .IIIichei. La oposiciori al regimen tira- 
nico de Trujil!~ pasaria mas alla de planes y criterios sin base 
real de uno emigracih dispersa en ciudades del continente 
y las Antillas. Jose Ramon Cordero Michcl, estwliantrt de 
universidades europeas y estadouriirler~ses, h b i a  desorrolla- 
do un  agudo pensarriiento critico hacia el regimen que 10 Ik- 
varia a escribir uno de los ;inalisis mas dcvostatiores para 
Tri:jillo. Un cunauo, Antonio de la Maza, guardaba eii un  si- 
lencio sufrido y activo la muerte injusta dr  su hermano resci- 



men personal para el de tanta injusticia acumulada por la 
dictadura en su cuenta regresiva. Silencio definitivo de An- 
tonio que concluira en el ajusticiamiento del tirano. Otros 
miembros de la familia habian ido conformando altares de la 
resistencia a la dictadura. Emilio Cordcro Michel habia guar- 
dado a buen resguardo su odio al regimen. Una larga lista de 
fracasos de la oposicion le habian hecho comprender que con 
declaraciones y protestas a destiempo tan solo se llegaba al 
suplicio iniitiI. Era ilecesario guardar la decision y el impulso 
para un momento apropiado. El silencio activo le habia per- 
mitido llegar a situarse como secretario de la representacion 
de Republica Dominicana ante la ONU. Pero esto no le habia 
impedido conformar un esquema de conspiracion reducido y 
de escasas raices, organizada en el interior del pais al impul- 
so del ejemplo de la revolucion cubana. En cierta forma los 
Cordero Michel simbolizaban la sitiiacion del esfuerzo revo- 
lucionario de los opositores al regimen. Tanto Jose  como Emilio 
residian en el exterior. El caso del ultimo era bastante excep- 
cional en el movimiento revolucionario por su condicion de 
diplomatico. Pero de todas formas conformaba un pensamien- 
to opositor que se habia nutrido en playas lejanas de la amada 
Quisqueya. 

La revolucion cubana inserto un renovado aire de posibilida- 

g des reales a los opositores al regimen trujillista. Las cubanos 
habian demostrado la posibilidad de poner fin a un regimen 
dictatorial por medio de una bien conducida guerra de guerri- 
!las. Organizada a partir de la llegada de una expedicion ar- 
mada entrenada en el exterior. 

A los ojos ingenuos de un visitante la historia de Dominicana 
parecia la perpetuidad de una modorra colectiva impuesta por 
el tirano Trujillo a su pueblo por mas de 30 anos. Aparente- 
mente estamos ante una suma de sumisiones abyectas, de 
aduloneria constante que llego a designar con el nombre del 
tirano la capital del pais. Pero tan solo estamos ante las fron- 
teras de una realidad. Este es  una parte pero no la esenria de 
la historia de dominicana. La historia de  los dominicanos fue 
ante todo desde sus mismos origenes la historia de  la resis- 
tencra. El tirano encontrii desde sus primeros momentos una 
oposicion tenaz de una  parte considerable de la sociedad dn- 
nii~icana.  T ~ d a  una serie de factores, q u e  no viene al caso 



hacer referencia. permitieron la victoria del satrapa. Pero los 
dominicani>s aportaron un lago nada reducido de sangre; que 
hubiera bastado para ahogar al tirano y sus lacayos. Esa es la 
historia menos recordado de la tirania. 

En 1959 los dominicanos contaban con un trasferido material 
que hasta el presente no habian tenido. Es cierto que la Cuba 
de Grau San Martin se habia mostrado partidaria del apoyar 
el intento expedicionario de Cayo Confites. Pero incongrrren- 
cias del gobierno autentico habian llevado a la frustracion del 
intento. Ahora el asunto seria diferente. 

La revolucion cubana habia nacido con impulso de imperio de 
las ideas y la accion. Posibilidades mucho mas alla de las di- 
mensiones geograficas humanas y economicas de la reducida 
isla antillana. Las dimensiones del esfuerzo cubano y sus pre- 
tensiones de  considerarse con un  espacio internacional 
sobredimensionado, habian comenzado antes que los revolu- 
cionarios tomaran el poder. En junio de 1958 uno de los frentes 
guerrilleros se encontraba atenazado por los constante ata- 
ques aereos enemigos sobre la poblacion civil. Los revolucio- 
narios recurrieron a la captura de un grupo de marines de la 
base naval estadounidense de Guantinamo y empleados de 
diversas empresas azucareras y mineras de los Estados Unj- 
dos en el oriente de la isla. Mantenidos como rehenes durante 
varios dias obligaron a la dictadura a cancelar momentanea- 
mente sus crueles bombardeos. Lo nunca visto en las dimen- 
siones latinoamericanas despues de Sandino. Es cierto que la 
decision habia sido tomado por e1 jefe del frente guerrillero sin 
la autorizacion de Fidel; pero no hubo una critica muy aguda 
contra la medida. Ademas el que tomo tal decision fue Raul, el 
hemano menor del tider cubano y figura preponderante en la 
guerrilla cubana. Las fuerzas revolucionarias habian declara- 
do un boicot a la empresa inglesa Shell por la venta de aviones 
de combate de ese pqs  a Batista. La revolucion cubana nacia 
con un reto a los imperios. El primer impacto de los cubanos en 
su camino hacia un papel protagonico en el campo internacio- 
nal seria la aceptacion, en diciembre de 1958, de un plan del 
exilio dominicano. Este consistia en aceptar combatientes de 
ese pais para que luego estos tomaran parte en la lucha contra 
Trujillo. la caida de Batista, el primero de enero de 1959, impi- 
di8 que se cumpliera lo acordado. 



Si para Jose Lee el triunfo de la revolucion fue desastroso, 
pues le hizo terminar en manos de las autoridades revolucio- 
narias con un destino incierto, para el exilio politico domini- 
cano el acontecimiento fue asunto magico. Ya la caida del 
tirano venezolano Marcos Perez Jimenez habia abierto una 
brecha de esperanza en los ennegrecidos cielos antillanos, 
Acogidos con solidaridad por los venezolanos los exiliados lo- 
graron iniciar una reorganizacion de sus  fuerzas que con- 
cluirian eri las playas cubana en los primeros meses de 1959. 
La revolucion cubana acepto que en su territorio se radicara 
la direccion del exilio dominicano. Establecieron oficinas con 
libre movimiento en sus actividades. Los cubanos en gesto de 
absoluto desinteres, que caracterizaria la actitud permanen- 
te hacia el pais vecino, no dudaron en sumarse con entusias- 
mo de jovenes al esfuerzo libertador. Las aspiraciones de los 
exilados se hicieron una realidad en las playas cubanas. Ha- 
cia Cuba comenzaron a llegar una pequeiia multitud de do- 
minicanos de las mas diversas tendencias politicas, pero 
unidos con el objetivo de poner fin a la dictadura. U n  campa- 
mento, entrenadores, a m a s ,  barcos y un avion se pusieron a 
disposicion de quienes fueron paulatinamente constituyen- 
do una extrana raza unida por la indiscutible inmolacion. 

Jose Cordero Michel estaba entre los que llegaron en dja in- 
determinado al aeropuerto internacional de La Habana. Des- 
de los primeros momentos recibio el calido aire de solidaridad 
y esperanza colectiva que se respiraba en la capital de la isla. 
Se sentia el atclondramiento de la inexperiencia, pero el ca- 
lor humano borraba todas las aristas de los imprevisto. Reci- 
bidos en el aeropuertos eran trasladados a un hotel o una 
casa en un  reparto habanero para luego ser conducidos a Mil 
Cumbres. El campamento de entrenamiento en la cercana 
provincia de Pinar del Rio. 

Jose Cordero no se habia dejado abatir por su logica del fraca- 
so seguro que habia expresado en conferencia publica al afir- 
mar que: 

Todo triunfo dependera, findanien talmente, no de las fuer- 
zas del exilio sino del grado de conciencia revolucionaria de 
las masas en eI interior del p i s .  En la actualidad, aunque 
progresando, ella aun es muy debil.' 



Aquel pu nado de dominicanos decidieron inventai' esa con- 
ciencia revolucionaria aunque para ello tendrian que  desper- 
tar a los amodorrados y aterrados con campanadas de sangre. 

Ixis suenos  fabricados y consenyados en el frio de New York o 
en la calida Caracas, las grandes capitales del exilio domini- 
cano, palparon por primera vez la voragine de la accion en las 
rnontafias cubanas. iban llegando los futuros expedicionarios 
al campamento en ramilletes dispersos a partir del mes de 
marzo del ano 1959. Eran agotadores entrenamientos, incom- 
pletos por la logica del escaso tiempo. 

Emilio Cordero Michel puso en evidencia su desacato con el 
orden existente sumandose al movimiento de 1a oposjcion 
dominicana. No pudo estar en el campamento cubano. Tam- 
poco estaria en uno de los barcos expedicionarios que condujo 
a su hermano Jose a 1a inmolacion necesaria. Continuo en 
s u  puesto de representante de la dictadura en la ONU. Pero 
todo era apariencia. Su furia caminaba calladamente cons- 
truyendo la decision que no tardaria en tomar. 

Ocurrido el desembarco, Emilio renuncia a su puesto de se- 
cretario de la representacion dominicana en la ONU. Le manda 
una carta publica sensible y viril al presidente dominicano, 
en la que le expresa: 

Yo Emilio Cordero Michel, primer secretario de la delegacion 
perntanerite del Gobierno de la Repc blica Dominicana ante 
las Naciones Unidas, presento mi renuncia al cargo que des- 
emperio por causa de la repulsiva y constante holanon a que 
iierie sometidos los principios filndan~entates de los derechos 
humanos uriiuersaies el gobienio de  Trujillo. Los sangrientos 
y brutales asesrnatos y los bombardeos indiscn'rnrnados que 
ha sufrido el oprimido pueblo dominicano e n  su lucha por 
eliminar la nuuseaburida dictadura ltnpuesta a nii pueblo 
durante tremta (!nos me ha a s q u e ~ d o . ~  

Cordero en sendas cartas al presidente o al Secretario de Es- 
tado de  los Estados Unidos denunciaha la cruel dictadura y 
solicitii asilo politico; 

El temor de que mi esposa, mi sinirente y mi hija sufran en s u  
vida o eri su seyrtridad dicta esta ~olicrhid.~ 



La decision de Emilio en s u  carta de renuncia debio d~ tener 
un efecto desastroso para la elite de la burocracia trujillista. 
El tirano se ufanaba para tratar de demostrar ante el mundo y 
a los ojos de lns dominicanos la supuesta unidad monolitrca 
de sus  seguidores. El panico por la posibilidad de una oposr- 
cian desde sus  filas llevaria al tirano al extremo de montar 
una cruel farsa. Mostro al mundo a uno de los patriotas que 
integro la expedicion de junio de 1959 que fue oficial de las 
fuerzas armadas como un agente infiltrado entre los revolu- 
cionarios. 

La renuncia y la acusacion publica de Emilio era mucho mas 
significativa y dolorosa para el satrapa que si este hubiera 
integrado la expedicion. Se podria haber eliminado a un expe- 
dicionario mas, pero era imposible acallar la acusacion 
desgarradora de su primer secretario de la representacion 
dominicana en la ONU. 

El camino del exilio se abria para Emilio y su familia. Fue 
tiempo ante todo de impotencia, de silencio doloroso ante las 
noticias llegadas de la inmolacidn de su hermano Jose. Los 
Estados Unidos y Mexico acogieron al perenne luchador, al 
hombre rodeado de furia constante contra injusticias y tira- 
nos. El retorno a Dominicana luego del fin de la dictadura no 
desilusiono sus  suenos iniciales de libertad. Se alisto entre 
los que querian hacer de la tierra un paraiso. Fue guerrillero 
en 1963. La casualidad m i s  que la benevolencia de los 
oligarcas le permitio salvar la vida luego del fracaso de la in- 
tentona. La Habana le abrio las puertas. E1 grupo de domini- 
carios sobrevivientes de la guerrilla y que llegaron a las costas 
cubanas, fue recibido por el Che Guevara y Fidel Castro, quie- 
nes les expresaron sus criterios de las causas que llevaron al 
fracaso la guerrilla de Quisqueya. En Cuba se suma a la lu- 
cha contra los enemigos de la revolucion que desde la sierra 
del Escambray, en el centro del pais, se han movilizado con el 
apoyo estadounidense para poner fin al primer proyecto 
marxista en las Antillas. 

Cambios en la sociedad dominicana y su marcha hacia la de- 
mocracia en un largo y doloroso proceso permiten el retorno de 
Emilio a s u  pais. Su insercion en el mundo academico como 
profesor universitario y des tacada figura de la hist oriografia 



caribena h a  marcado s u  r u m h  pero no disminuido su impulso 
de gente de irse tras la r&n y la justicia. 

El tiempo y la cotidianeidad han ido socavando las posiciones 
radicales d e  no pocos de los que tomaron el camino inconclu- 
so de las ilusiones por la libei tad. El fin del muro de Berlin y la 
realidad amarga y desilusionante del mundo socialista, dilui- 
do en sus profundas contradicciones, acabaron de acallar 
muchas d e  las voces radicales de ayer. 

Fue en esas  grises circunstancias que conoci a Emilio Corde- 
ro, en el aeropuerto Las Americas, en  mi primer viaje a Do- 
minicana. Se  batia verbalmente con agentes de inmigracion 
que e n  s u  criterio se excedian en  pedir nuestras identifica- 
ciones. Le hacen un servicio a la CIA, exclamaba mas  con 
furia que con palabras, de que historiadores cubanos fueran 
tan escrutados. Fui cn  ascenso en  el conocimiento de s u  fu- 
ria mayor. Furia que el tiempo ni los hechos parecen agotar. 
La ultima vez lo vi en La Habana enfrascado en s u  furia vehe- 
mente contra trabas y funcionarios que le irnpedian consul- 
tar los documentos cubanos de la expedicion del 14 de junio 

unto de caracter de un  cascarrabias que oculta la 
ustracibn de quien se ha encaminado por los agres- 
ros de la mejoria humana. Y siente lo aparentemente 
esfuerzo. Tampoco es asalto intelectual y acomoda- 

do en  los limites academicos a molinos imprecisos de la in- 
justicia. La furia de Emilio e s  sensibilidad contra lo torcido, 
contra Io que no marcha acorde con lo que debe conducir si no 
al paraiso terrenal por lo menos a u n a  justa dignidad para 
todos. 

Quizas el viejo historiador que ahora carga con la responsabi- 
lidad de  imponerse a setenta y cinco anos de vida sea un 
sitiado en este mundo que en  ocasimes muestra mas s u  egois- 
mo que s u  solidaridad. Es  posible que s u  sensibilidad a todo lo 
relacionado con la revolucion cubana,  su apoyo casi mitologi- 
co a cualquier llamado a s u  puerta, muy en especial si e s  
cubano, tiene mas espacio en  u n  museo que atesore senti- 
miento esenciales humaniis, en  parte olvidados por muchos 
en estos tiempos. 



Aunque nunca se sabe, pues como dijo el poeta aviador: 

No se ve bien srno con el corazon. 
Lo esencial es invisible para los ojos." 

Quizas lo que sobra en este mundo es lo que se ve a los ojos. El 
pragmatismo enfermizo hacia la vida materiaI, el aceptar con 
sumision sonriente y aduIona lo establecido como norma eter- 
na. Es posible que lo esencial sea esa furia de Emilio como el 
zumo de las uvas silvestres que todavia se pueden encontrar 
en los montes dominicanos. Jugo acido como la esencia de la 
furia hacedora del amigo Emilio Cordero Michel. De  seguro 
mas acida en estos 75 afios pero mas pura y fiel. 

Notas 

1 Periodico Revolucion, 16 de enero 1959, La Habana, AAo 2, nu- 
mero 36. p. 3. 
2 Jose R. Cordero Michel, Andlisis de la Em de 7hjillo. [Informe 
sobre la Republica Dominicana, 19591, 7'ed., Santo Domingo, Edicio- 
nes Libreria la Trinitaria, 1999, p. 66. 
3 Bohernm, ano 5 1 ,  numero 29, La Habana, 19 de junio de 1959. 
p. 112. 
4 Idem. 
5 Antoine de Saint-Exupery, El Principito, La Habana, Editorial 
Gente Nueva, 2001, p. 92, 





Pueblo Arriba - Pueblo Abajo: 
Esbozo de la evolucion de Duverge 
durante el siglo XX 
Roberto Cassh 

Nota preliminar 

L a  historia local se encuentra en fase incipiente en Republica 
Dominicana si se considera en una perspectiva metodologica 
actualizada. Aunque desde mediados del siglo XX se han re- 
dactado memorias acerca de la evolucion de comunidades do- 
minicanas, han estado generalmente centradas en aspectos 
politicos o institucionales. Solo en las ultimas dos decadas, 
segun se puede desprender de la revision bibliografica realiza- 
da por Miguel Collado, se advierte el inicio de estudios de loca- 
lidades que insertan aspectos sociales y culturales. Este retraso 
se explica por el centralismo que ha acusado la produccion 
historiografica dominicana, que salvo excepciones retorna los 
procesos politicos y sociales unicamente desde el angulo de la 
accion de los grupos dirigentes de Santo Domingo. 

A manera de contribucion dentro de la agenda de la historia 
local, se propone una sintesis preliminar de la historia del 
municipio de Duvergt? (antes Las Damas) a lo largo del siglo 
XX. La informacion fue recogida en el contexto de una labor 
de extension realizada por la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo en abril de 199 1. Se realizaron entrevistas a perso- 
nas de edad, en su mayoria nacidas entre 1900 y 1920. L a  
investigacion no estaba disefiada para quedar restringida a 
un esbozo de la historia municipal, puesto que tambien debe- 
ria incluir planos de actualidad, como cultura, instituciones, 
mentalidades y vida religiosa. En esta mini-investigacion 
participe junto a Rolando Tabar y Raymundo Gonzalez, auxi- 
liados por jovenes de la comunidad, entonces estudiantes de  



la Universidad Autonoma de Santo Domingo, dirigidos por Luis 
Guzrnan. De la misma manera, recibimos atenciones de di- 
versos moradores, entre Ios cuales el jovial Morales se distin- 
guio en mas de un aspecto. 

Este texto se ha concebido expresamente como un ensayo de 
historia oral, por lo cual se  han dejado de lado referencias 
bibliograficas y documentales. Se puede ver como un trata- 
miento e n  si mismo, pero tambien sujeto a ampliaci6n con 
otras fuentes, incluidas las levantadas sobre aspectos de ac- 
tualidad en abril de 199 1. H a  estado planteado el reto de que 
la compilacion de testimonios orales pueda generar la infor- 
macion requerida para una aproximacion a u n  proceso du- 
rante cierto periodo. El corolario es  que, en una  comunidad 
pequefia, se puede aspirar a una interpretacion de procesos 
sobre la base de la recuperacion de las experiencias de suje- 
tos. No se  ha pretendido realizar una aproximacion en detalle 
a procesos que requeririan la consulta de fuentes escritas. 
En cambio, se postula que una aproximacion uestructuraIn, 
atenta a lineas gruesas de la evolucion historica, resulta fac- 
tible de ser emprendida con la ayuda de la fuente oral. Esta, 
en principio, permite advertir problemas de  manera mas aguda 
que lo que muestran los documentos, introduciendo percep- 
ciones subjetivas de los sujetos. 

Con ayuda de la memoria colectiva, por otra parte, no solo se 
esta en condiciones de trazar esbozos de relaciones estructu- 
rales y detalles de procesos no informados en los documentos, 
sino que se hace posible remontarse a periodos previos, sobre 
todo si se combina con la consulta de documentos. 

Esto ultimo incluye la observacion del espacio, lo que permite 
elaborar nociones mas  vivas acerca de diversos aspectos re- 
feridos en documentos y testimonios. En una  comunidad 
marginal, donde el ritmo de los cambios es mas lento que en 
otros lugares y persisten en mayor numero relaciones del 
pasado, tal tipo de comparacion arroja resultados dignos de 
tomarse en consideracion. 

Finalmente, el tipo de enfoque como el aqui propuesto se presta 
a comparaciones con otros escenarios locales. El examen de 
lo acontecido en Duverge a lo largo del siglo XX muestra pla- 
nos similares con otras localidades de las proximidades de la 



frontera. La determinacion de factores y procesos comunes 
permite abrir u n  panorama de profundizacion d e  facetas de 
los procesos, con ayuda del metodo comparativo, que implica 
el descubrimiento de procesos comunes en  el conjunto del 
pais o en  porciones de el. Asi considerada, la historia local s e  
perfila como medio de aproximacion alternativo a la historia 
nacional, en  capacidad de  iluminar procesos que las sintesis 
nacionales mas  comunes no han sido habiles para captar. 

Aunque no se emprenden en este texto comparaciones con 
otras localidades, la revision de lo acontecido en  el mismo 
lapso en  el valle de San J u a n ,  interpretado e n  otro texto en el 
contexto de di lucidacih  de la emergencia del movimiento 
religioso de Olivorio Mateo, augura operaciones validas. Esto 
cubre determinaciones obvias a partir del medioambiente y 
la frontera, pero tambien ambitos variados de las relaciones 
sociales y culturales, como los patrones tradicionales del sec- 
tor agropecuario, los mecanismos de la modernizacion, el pa- 
pel d e  los inmigrantes, los esquemas de diferenciacion social, 
la conexion de estos con los sistemas culturales y l a s  formu- 
las de la religiosidad popular. Estos son temas esbozados aqui 
en distintas magnitudes, y s u  extension a otros lugares per- 
mitiria sistematizaciones acerca de procesos nacionales. 

Los condicionamientos del medio geografico 

Como e s  comun, los contornos de la historia de Duverge han 
estado sesgados por componentes del entorno geografico. En 
este caso, varios ordenes de accidentes geograficos se han 
combinado para coadyuvar poderosamente a imprimir los ras- 
gos peculiares de la historicidad local, que se pueden resu- 
mir en  marginacion y desfase respecto a los procesos macro 
de la historia nacional. 

El primero es la ubicacion dentro del Valle de Neiba ti Hoya de  
Enriquillo, una depresioti situada entre las sierras de Bahoruco 
y Neiba. La proximidad de las montanas d a  lugar a que los 
vientos alisios sean detenidos en Ias cumbres, definiendo uno 
de los espacios m a s  aridos del pais. Previamente a la Sierra 
de Neiba, otras dos cadenas, la Central y la Septentrional, 
tambien operan como bart-eras de los vientos alisios. En la 
generalidad del v a l l ~  los Iliivias anua l e s  aperias superan 10s. 



500 o 600 mm anuales, Esto genera, en primer termino, se- 
veras dificuitadeb para la agricultura, siendo indispensable 
el uso de canales de riego, practica iniciada por los aborige- 
nes tainos. 

Se agrega el tipo de suelo, en la mayor parte de la llanura 
poco o riada apto para la agricultura. El fondo calcareo de las 
tierras es resultado del proceso geologico de formacion de  la 
Hoya de Enriquillo, antiguamente un cana! marino que se 
extendia entre la actual ciudad de Barahona y las cercanias 
de Port-au-Pririce. Esto da lugar a suplementarias restriccio- 
nes a la agricultura por el hecho de que el uso intensivo del 
regadio artificial tiende a arruinar la tierra, a menos que se  

tre los cuales sobresale el lago Enriquillo. Algunos son de agua 
dulce, y hasta cierta punto han contribuido a atenuar los efec- 
tos combinados de la aridez y el suelo calcareo. De igual ma- 
nera, la conformacion de cachones -emanaciones de aguas 
subterraneas provenientes de las montanas- cerca de  estos 
lagos, genera una variedad ecoliigica que, como se vera, posi- 
bilita focos dr agricultura. 

acompane con paliativos tecnologicos sofisticados, normal- 
mente no puestos en practica. 

El ecosistema se resume en las zonas de vida del bosque seco 

De estas condiciones se han derivado las actividades prima- 
rias tradicionales y las formulas de habitat. Por una  parte, ha  
sido historicamente mas facil :a actividad pecuaria, ya que la 
agricultura ha enfrentado problemas de salinidad, de  los cua- 
les se han  derivado escasos rendimientos y degradaciones 
cirl siielo. TIC todas maneras,  en torno a los oasis de los 
cachrirles Y las riberas de las lagunas, se registra un inme- 
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'C y el monte espinoso, de acuerdo a la clasificacion de Gary 
! Hartshorn y otros autores, las cuales incluso dificultan la ac- 
a 
Z tividad ganadera, por ausencia de agua y de pastos naturales 
a habiles para ella. Id que en mayor medida brindan esponta- = 

nearnente las condiciones naturales son los recursos de la 
silvicultura, en lo que interviene la contextura dura de la 
generalidad de especies maderables por efecto de s u  lento 

f crecimiento derivado de la aridez. 

2 Dado su origen como canal marino, el espacio del valle esta 
caracterizado por la presencia de varios lagos y lagunas, en- 



rnorial rudimento de agricultura. Sin embargo, la misma ha 
tenido que irse desplazando con altibajos hacia las zonas mon- 
tafiosas, donde la pluviometria es sustancialmente mayor. 

El medioambiente predominante ha condicionado la persis- 
tencia de actividades de aprovechamiento directo del medio, 
entre las cuales ha sobresalido el corte de especies maderables 
duras y preciosas. En este texto, por ejemplo, se vera como 
acn llegando a mediados del siglo XX seguia teniendo impor- 
tancia la explotacion del guayacan. Pero del bosque seco se 
derivaron diversas otras alternativas para su aprovechamien- 
to. Fue el caso de la preparacion de carbon, actividad en que 
tomaban parte centenares de personas de la franja mas baja 
de ingresos, generalmente asociadas con la agricultura 
conuquera de autosubsistencia. 

La dependencia del bosque ha  estado condicionada por las 
especificidades de las dos zonas de vida mas caracteristicas, 
la del monte espinoso, como extremo del medio arido, de 
acuerdo a la clasificacion de Gary Hartshom y otros, y la de 
transicion al bosque humedo propia de las montaiias bajas. El 
efecto de la aridez se ha agravado por la salinidad del suelo, 
de forma que la vegetacion xerofitica alcanza un grado tan 
extremo en algunos lugares que apenas incluye arboles de 
cierto tamano. Mientras en llanura se cuenta un numero 
bastante restringido de especies, en la zona de transicion 
montanosa se amplia. En la primera predominan la bayahonda 
y el cambron, acompanadaS de algunas palmeras, sobre todo 
la cana, y otras especies muy disminuidas por la tala, como la 
baitoa, el guayacan y el roble. En cambio, en la montafia se 
advierte la presencia de numerosas variedades que prospe- 
ran optimamente en el bosque hiimedo. 

El lago Enriquillo y las condiciones orograficas asociadas a e1 
han tenido multiples planos de incidencia. Definitivamente, 
la morfologia de antiguo canal  marino ha matizado 
crucialmente la historicidad del entorno local. Entre los de- 
terminantes a ser tomados en consideracion se halla el ca- 
racter escarpado de las laderas montanosas que dan al lago, 
lo que, en combinacion con su extrema aridez, dificulta la 
agricultura en ellas. La consecuencia humana mas impor- 
tante de ese marco geografico ha sido la persistente baja den- 



sidad demografica, que ha operado como efecto y causa, ya 
que ha contribuido a perpetuar condiciones tecnologicas y 
sociales arcaicas. 

En su  conjunto. las actividades economicas han estado matj- 
zadas de manera persistente por las opciones de aprovecha- 
miento de las condiciones del medio. Basta contemplar la 
fsonomia de las viviendas en la decada de 1990, casi unica 
en el pais por la elevada frecuencia de las construidas a base 
de tabla de palma, lo que seria imposible de ser mas elevada 
la poblacion. Esta dependencia ha operado como un aspecto 
de las condiciones culturales originales de la region. En tiem- 
pos recientes todavia la dependencia de los materiales del 
entorno era sustancialmente mayor. A fines de la decada de 
1960, la mayor parte de las viviendas en todas las comunida- 
des, con parcial excepcion de la cabecera municipal, eran de 
tabla de palma y estaban techadas de hojas de guano; en el 
mismo sentido, las paredes de las m i s  pobres estaban he- 
chas de ~tabrques*, esto es, tejidos de varas de enredaderas 
cubiertos con barro mezclado con estiercol. 

Dentro de este cuadro se inscriben otras tradiciones de apro- 
vechamiento de las condiciones del medio. Una de las tantas, 
para poner otro ejemplo, es  el aprovcchamiento de la palma 
mas comun en alturas medianas de ambas sierras. el cacheo 

* (Pseudophoetiix vinifera, Mort), de cuya masa situada en la pro- 
tuberancia de su tronco se elabora el refresco de cacheo, la 
bebida refrescante mas tipica de la region. 

Asimismo se observan consecuencias de los ordenamientos 
geograf cos en el habitat. caracterizado por su tendencia a la 
congregacion en aldeas cn la llanura, por efecto de la obligada 
proximidad a los escasos cursos de agua o las lagunas de agua 
dulce. El patron disperso de residencia, comun en la genera- 
lidad del pais, no se corresponde con el ecosistema del bosque 
seco, por lo que solo se encuentra en la alta montana. 

La continuidad de la comunidad ganadera 

Tales consecuencias del medio geografco sobre la dinamica 
historica se han agudizado por efecto de la ubicacion margi- 
nal del valle dentro del territorio dominicano. Esto ha estado 



vinculado pt-imordialrnente a la proximidad de la frontera, 
desde inicios del siglo XIX globalmente el territorio mas  pos- 
tergado del pais. La constitucion del poblado de Las Damas, a 
fines de la octava tiecada del XVIII, estuvo asociada con la 
tradicion ganadera destinada a ser vendida allende la fronte- 
ra. Pero, en la ~nedida en que colaps8 la sociedad esclavista 
de Saint-Domingue entre 1790 y 1804, ese mercado perdi8 
importancia,  dando lugar a la caida en condicion de 
rnarginalidad de todo el entorno tiel valle de Neiba. 

Como parte de ello. desde el Tratado de Basilea de 1795 se 
inicio un flujo demografico en direccion este, que dio lugar a 
un  cuasi-vaciamiento de la zona. Lo que quedo fue, hasta cier- 
to punto, un residuo de la sociedad conformada a lo largo de 
decadas de paz y de intercambio comercial con la vecina colo- 
nia. Se sello asi en el largo plazo y hasta la actualidad, una 
condicion marginal del territorio, acentuada por las conse- 
cuencias del entorno natural. En lo adelante, la proximidad a 
la frontera opero como un condicionante geografico adicional 
adverso al avance economico y demografico, agudizado por la 
inseguridad criinica y el estado intermitente de guerra en 
que se debatieron las comarcas cercanas hasta mediados de 
la decada de 1870. Si bien hubo parentesis prolongados en las 
situaciones belicas, aun  despu& de desaparecida la posibili- 
dad de agresibn haitiana, se dio por sentado que en cualquier 
momento podrian reaparecer los conflictos, tal como aconte- 
cio en las decadas de 1860 y 1870, al ser uno de los escena- 
rios de la pugna armada entre liberales y conservadores. 

Una derivacion de esa condicion marginal residio en que la 
lejania de los centros dernograficos y economicos, al este de 
Ama, dio por resultado que la frontera siguiera ejerciendo 
una  poderosa atraccion hasta las dos primeras decadas del 
siglo XX y que la misma concluyera del todo por efectos admi- 
nistrativos en la tercera decada. Precisamente, la continui- 
dad de la produccion ganadera con destino al mercado haitiano 
habia estado sobresaliendo como el principal correlato econo- 
mico de la rnarginalidad, lo que fue comun a las comarcas 
fronterizas. Se trataba de un  residuo con alcances mucho 
menores de lo que habia significado'la ganaderia en el siglo 
XVIII y parte del XIX. y que reciclaba el aislamiento del resto 
del pais. 



La cercania del mercado haitiano no tenia contrapartidas 
nacionales por razones geograficas. El valle de Neiba se en- 
cuentra proximo a una de las concentraciones demograficas 
m a s  importantes del pais vecino, que incluye su capital. 
Duverge se encuentra bastante distante de la costa, que en 
ausencia de carretera hasta la decada de 2930 dificultaba la 
insercion de sus habitantes en el trafico de cabotaje. Pero el 
patron de poblamiento propendia a reproducirse en el conjun- 
to del valle, sobre todo alrededor del poblado de Neiba. segura- 
mente por las ventajas que ofrecia la tierra llana y la cercania 
a Haiti. El tipo de transporte, basicamente en bestias caballa- 
res, contribuia a hacer mas viables las relaciones comercia- 
les con Haiti que  con las distantes concentraciones 
demograficas dominicanas. 

En resumen, factores geograficos e historicos se imbricaron 
para que la zona se mantuviera en una condicion marginal 
durante el siglo XIX y que no pudiera salir de ella en el XX. 
Cabe destacar la combinacion de las condiciones ambienta- 
les, los determinantes historicos, la escasa poblacion y la 
proximidad de la frontera. Tal situacion entro en una fase 
nueva cuando la construccion de carreteras permitio la inte- 
gracion de la comarca al resto del pais desde la tercera deca- 
da del siglo XX. Sin embargo, en terminos generales, como se 
desarrollara en lo que sigue, los procesos de modernizacion 
se caracterizaron por limitaciones y ritmos que perpetuaron 
la condicion de espacio marginal, con la subsiguiente persis- 
tencia de patrones estructurales tradicionales y un estado 
marcado de pobreza. 

El patron tradicional de produccion primaria 

Se desprende de lo anterior que, a inicios del siglo XX, la eco- 
nomia del municipio seguia siendo basicamente ganadera, 
en gran medida de acuerdo a parametros provenientes del 
pcri<)do colonial. Relevantemente, se: mantenia el esquema 
de intercambio surgido en el siglo XVII1, a traves del cual los 
dominicanos enviaban ganado al pais vecino, donde adqui- 
rian bienes manufacturados. Una modificaci6n a ser anotada 
fue la explotacion forestal que compenso, c!esde inicios del 
siglo XIX, el estrechamiento del niercado del pais vecino. Pero 



se puede suponer que mientras la silvicultura registro un 
fuerte declive en las decadas finales de ese siglo, la participa- 
cion de la ganaderia se mantuvo bastante intacta. Al menos 
esa era la situacion que se ha detectado para las primeras 
dos decadas del siglo XX, sujeta a futuras investigaciones en 
documentos notariales y municipales, que podran aclarar el 
panorama. 

Hasta el establecimiento de la red nacional de  carreteras en 
las decadas de  1920 y 1930, las comunicaciones se llevaban a 
cabo fundamentalmente con Haiti. No solamente se compra- 
ba y vendia en Port-au-Prince, sino que quien deseaba dar 
cierto nivel educativo a sus hijos preferia enviarlo a esa ciu- 
dad y no a Azua o a Santo Domingo, vistas como menos acce- 
sibles. De la misma manera, al decir de Elio Arquimedes Perez 
y Perez, uno de los entrevistados, se iba al medico a la capital 
haitiana y no a Azua. 

A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron produciendo cambios, 
pero junto a ellos se mantenian planos de funcionamiento de 
origen remoto. Al menos tal si tuacih puede percibirse en las 
primeras decadas del siglo XX, antes de que se produjese el 
deslinde y particion de los terrenos comuneros, inicialmente 
por iniciativa de los ocupantes norteamencanos, quienes im- 
plantaron el sistema Torrens, que proveyo un mecanismo para 
el transito a la moderna propiedad privada sobre el suelo. 

La particion de los terrenos comuneros llego tardiamente a 
Duverge, ya que de acuerdo al sistema Torrens los copropie- 
tarios tenian que sufragar el costo de la operacion de deslinde 
y particion, procedimiento que explica que la misma progre- 
sara en conexion con el adelanto de las fuerzas productivas 
en  la agricultura capitalista. Los entrevistados coinciden en 
el sentido de que, hasta muy avanzado el siglo XX, la tierra 
carecia de valor, al grado de que, propiamente, casi no habia 
transacciones mercantiles con ella. Se consideraba que una 
parte o incluso la totalidad de los terrenos comuneros perte- 
necian al gobierno, lo que tacitamente implicaba que no es- 
taban sujetos a enajenacion. Parece -si se aceptan las 
explicaciones de los ancianos entrevistados, como Bardolindo 
Perez Rodriguez, nacido en 1909- que era excepcional que 
lugarenos consenJascn documentos antiguos que acredita- 
sen rlc:rt:chos originales de propiedad sobre el suelo. 



Como era inherente al sistema de terrenos comuneros, el 
territoria estaba dividido en sitios, las unidades juridicas y 
espaciales de la propiedad indivisa sobre el suelo que podian 
incluir las extensiones consideradas propiedad del estado. 
Cada sitio constaba de varios responsables que regulaban la 
distribucion de derechos para la cria de animales y otros pro- 
cesos de trabajo, entre los cuales sobresalia el cercado de pe- 
quenas extensiones para la agricultura de subsistencia. 

De acuerdo a Linardo Fernandez, nacido en 1904, la comuni- 
dad de Las Damas operaba como un conglomerado de criado- 
res hasta inicios del siglo XX, efectivamente continuando el 
patriin de su constitucion. Sus moradores se relacionaban 
con el suelo a traves de la participacih en terrenos comune- 
ros organizados alrededor de varios sitios. Los principales de 
ellos en que se dividia la superficie de llanura eran La Isleta, 
Guayabalito y Los Lechosos. Cada uno tenia unas pocas dece- 
nas de miles de tareas. En ocasion de la mensura de uno de 
ellos, cada peso en que estaban tasadas las parcelas existen- 
tes en transacciones habidas en el siglo XIX, terminb equiva- 
liendo a 50 1 tareas de tierras. 

Practicamente todos los habitantes del pueblo se trasladaban a 
trabajar a estas extensiones donde pastaban sus animales. 
Como el patron demografico se basaba en un habitat concen- 
trado, primordialmente entre las personas de cierta prestan- 
cia social, era un comportamiento ancestral dia a dia trasladarse 
a las fincas de labor. 

Normalmente los criadores eran tambien pequenos campesi- 
nos. Para que la pecuaria y la agricultura no se contrapusiesen, 
se prohibia la segunda en las tierras abiertas y unicamente se 
autorizaba detras de empalizadas. El establecimiento de estas 
parcelas dedicadas a la agricultura estaba sujeto a la autoriza- 
cion de los encargados de regular el funcionamiento de los si- 
tios. Como era de esperar, las disputas se fueron haciendo mas 
frecuentes a medida que fue aumentando la poblacion y la sub- 
siguiente demanda para la produccion de generos agricolas. Sin 
embargo, a causa del escaso valor de la tierra, no se registraron 
falsificaciones de titulos o documentos, como fue caractenstico 
de zonas del pais en que, desde fines del siglo XIX, penetraba la 
agricultura comercial moderna. 



Algunos patrones comunes caracterizaban la actividad de  es- 
tas  criadores. Sus explotaciones eran de la escala necesaria 
para la reproduccion de las fdmilias dentro de los terminos 
materiales dispuestos por los preceptos culturales. Cada quien 
tenia unas  pocas decenas de cabezas vacunas y cantidades 
oscilantes de chivos y cerdos- De mas en  mas  se procuro que 
estos ultimos fuesen criados en pocilgas, pues eran los que 
mayor dano ocasionaban a la agricultura. Tambien se intro- 
dujo una practica, compartida con otras comarcas del Suroes- 
te, consistente en  dejar sueltos los chivos de dia y recogerlos 
al finalizar el dia en  rusticos corrales. Con la ganaderia no 
solo se buscaba atender a la autoalimentacion, sino sobre 
todo obtener excedentes para el comercio con Haiti o, mas  
adelante, con Azua y Barahona. 

Estos propietarios pecuarios tradicionales no traspasaban di- 
mensiones modestas, como era tipico en el siglo XIX y se 
magnificaba en  u n a  comunidad marginal. Si bien normal- 
mente tenian pesos de titulos equivalentes a miles de ta-  
reas indivisas, la limitacion de la capacidad productiva de 
los pastos daba lugar a que su fondo ganadero vacuno, el prin- 
cipal patrimonio de ellos, no superara unas  decenas de ca- 
bezas. Los excedentes en un multiplo anua l  de cabezas 
apenas  permitian una  vida modesta. El fundamento de la 
reproduccion de los hatos se encontraba en  el trabajo fami- 
liar, aunque practicamente todos, hasta la matanza de 1937, 
contaban con unos pocos trabajadores asalariados haitianos, 
lo que les permitia consolidar su condicion clasista superior 
en el interior de la comunidad. Adicionalmente, como se 
abundara  m a s  adelante, la  disponibiIidad de  tierras sobran- 
tes  les permitia obtener magras rentas de campesinos sin 
tierra derivadas de  la aparceria. El control sobre algun que 
otro campesino pobre permitia la generacion de bienes agri- 
colas de autosubsistencia, especialmente tuberculos y otros 
viveres, 

Normalmente un habitante tipico de la poblacion, que combi- 
nara agricultura y ganaderia a pequena escala, vendia alre- 
dedor de cinco cabezas vacunas al ano,  a un precio de 10 pesas 
el quintal, arrojando no mas de 20 6 25 pesos por el animal, 
suma de la cual debia descontarse cierto costo de produccion. 
Solo un ~ s t r a t o  rt:ducido producia un numero mayor de cabe- 



zas, pero ese sector de ganaderos de cierta escala se encon- 
traba en franca decadencia. 

A tono con el requerimiento de excedentes mercantiles, los 
hateros y otros propietarios tambien buscaban generar bie- 
nes agricolas destinados al mercado. La actividad agricola mas 
importantci era la siembra de cana para la produccion de ras- 
padura, producto que se destinaba fundamentalmente a Haiti 
y comunidades dominicanas proximas. A inicios del siglo XX 
habia unos quince trapiches en las comarcas cercanas a la 
poblacion. Los duenos de dichas instalaciones, muy rusticas 
por lo demas, las alquilaban a los productores de cana a cam- 
bio de una porcion del producto. 

Esta ultima relacion pone en evidencia que existian grada- 
ciones de fortuna. Es dificil establecer la genesis de esa dis- 
paridad, pero al parecer era fundamentalmente ajena a 10s 
mecanismos de la economia mercantil, aunque los propieta- 
rios mas acomodados utilizaban trabajo asalariado ocasional. 
Con el tiempo, asimismo, gano cuerpo un sistema de aparce- 
ria en las tierras beneficiadas por el: regadio artificial. Pero se 
trataba de una actividad a pequeiia escala que, a lo sumo, en 
cada explotacion involucraba unas pocas decenas de tareas. 

o Finalmente eran pocos los campesinos que tenian que sorne- 
terse al regimen de la aparceria, y lo hacian por preferirlo a la 
alternativa de marcharse a colonizar tierras altas donde la 
lluvia suplia la ausencia de regadio artificial. 

En consecuencia, la disponibilidad de bienes de cada familia 
dependia en una proporcion fundamental de la dedicacion al 
trabajo por parte de su  cabeza y sus hijos. Esta formula fami- 
liar de las faenas productivas en aquel contexto no podia dar 
lugar a desigualdades sociales marcadas. Los margenes ex- 
tremos de la desigualdad estaban basicamente establecidos 
por la diferencia de ingresos entre aquel que trabajaba lo im- 
prescindible para alimentarse y el que estaba imbuido de va- 
lores acerca de la posesion de bienes pero imposibilitado de 
entrar en una dinamica de reproduccion ampliada basada en 
el trabajo ajeno. Dc manera que, hasta el establecimiento de 
nucleos comerciales en la poblacion, el nivel de acumulacion 
de estos rusticos hateros se hallaba fundamentalmente de- 
terminado por la capacidad laboral del entorno familiar. 



Ahora bien, de k disparidad de actitudea haci9 el trabqjo se 
derivaban niveles distintos de acceso a bienes del mercado, 
incluymdo aigunm cansiderados suptuanos. Para los entre- 
vistados, el asunto ae redrbgia a la constitucii5n mental de 
los sujetas; como en toda las €pocas, sthaian, ha% vagos o 
labonoei08, delincuentes u honrados o pobres y ricos Esta fuera 
de discusih, ciertamente, que la vida de la persona es* 
scagada por sus valme,  pero seria discutible referirlos con 
exclusividad al plana electivo individual, como ea Propio de la 
mirada coticuana. 

En Duvwge, por lo menos, se achkte una difcrznMAmiin 80- 

cid espontanea en fitncidn de heas hendrudas cn el largro 
phm dmtm de marcos famiuarcs. En tal mtido, ae cncucn- 
tra un nucfao de propietarios gmdcma idaiti.ficado a los mi- 
~s&latacWnunconCan~doQnsmitica,enelcual8e 
han reproducido valorea a d e s  can icss dc esa gfu?a- 
deria modcata que contribuycrroa a regular su fim&mdm- 
to. La pMttn~cia a &e nudm implicaba cierto estilo de 
vida, no reducido a agpactos makriakar, ya que mportah  la 
participaci6n en practicas sociales y el respeto a prcccptos 

Ea el contexto de la socitdad tradicionai, las difennckdrmes 
sociales estaban rcguhia~~ par mecanismos m que lo econi>- 
mico quedaba inserto dentro de un complejo social particular. 
Hasta los primeros anos del siglo XX la estructura social sc 
caracterizaba por dos bloques mas o menos diferenciados: el 
&ar reducida de propietarios de urirta consideraciion y el 
comun de 10s campesinos. Ambos sectores cohabitaban m la 
poblacidn. Pero mientras el sector de propietarios reddia misi 
cxciudv~mcnte en Duverg&, una porcion considerable de los 
campesinos se ubicaban en caserios cercanos como 
Venganaver, Mella, Limh y Las Baitoas. 

El campesinado dependia primordialmente de la gcneraci6n 
de bitnerr de autosubsistencia. En cambio, los propietarios 
depcndfan originalmente de la ganaderia y la  raspad^^^. con 
destino a Haiti. Para ellos h agricultura, hecha exctpci6n de 



la cana. era un complemento. La acumulacion de riquezas 
en la pecuaria, sin embargo, era muy limitada, al grado de 
que puede calificarsela como de pequena escala, hecha la 
excepcion de contadas familias del estrato superior. De todas 
maneras, el contraste con el campesinado era patente: este 
no pasaba de tener contadas cabezas para llenar la demanda 
de lo imprescindible en el mercado en condiciones de marca- 
da pobreza. Los propietarios se distinguian, por lo demas, en 
la forma organizada en que llevaban sus actividades, mien- 
tras el campesinado se articulaba entre un conuco de empa- 
lizada, la crianza en tierras abiertas de muy pocos animales 
y, eventualmente, otras actividades accesorias, como prepa- 
racion de carbon, monteria de reses alzadas, pesca y prepara- 
cidn de articulos artesanales. El propietario, en contraste, 
alternaba la cria regular de decenas de reses en tierras abier- 
tas con pequefios potreros, primero de empalizadas y luego de 
alambres de puas. El avance del potrero, en los albores del 
siglo, vino a proveer el componente clave de la maduracion de 
este sector terrateniente, debido a que implicaba practicas 
mas rentables en la seleccion de razas, el uso de pastos y el 
aprovisionamiento del agua. Pero en una zona marginal como 
esta, los potreros eran muy modestos, de lo que e s  indicador 
el que el empleo de alambres solo empezase a generalizarse 
en la epoca de Trujillo. 

Este sector terrateniente encontraba su principal base de 
sustento en la reiacidn directa con Haiti. La diferencia de 
precios entre el ganado en pie in situ y el que se conducia en 
caravanas hasta Croix de Bouquet o Port-au-Prince era sufi- 
ciente para sustentar el funcionamiento de la economia pe- 
cuaria .  Se perpetuaba,  asi, u n  fundamento  colonial, 
necesariamente de impacto decreciente por cuanto no se co- 
rrespondia con las demandas de la modernizacion. Los peque- 
nos terratenientes, por ende, mostraron no contar con 
aptitudes para constituirse en agentes locales de la moderni- 
zacion. No  solamente disponian de escasisimos recursos en 
dinero, sino que intervenian factores culturales que los colo- 
caban de espaldas a los cambios que estaban produciendose 
en el conjunto del pais. La cuantia del negocio ganadero fron- 
terizo era modesta, a tono con el empobrecimiento de la crian- 
za libre. Normalmente cada propietario llevaba a Hait i  unas  



decenas de cabezas de ganado y unas cuantas cargas de ras- 
padura, lo que requeria, para justificar el viaje, las compras a 
otros propietarios o campesinos que no se integraban a la 
caravana. Si bien los recursos obtenidos sustentaban la dife- 
rencia entre esa arcaica elite de propietarios y la rnayoria de 
simples campesinos, involucraban reducidas magnitudes de 
valor. Las alternativas al comercio con Haiti eran escasas, 
siendo la mas importante la de Ama, donde habia una de- 
manda de pieles de ganado vacuno y caprino y de algunos 
generos alimenticios. 

Lejos de insertarse en un proceso de reproduccion ampliada, 
como es lo propio de la economia capitalista, estos propieta- 
rios se limitaban a mantener su actividad sobre los mismos 
fundamentos, lo que la condenaba a ser sustituida por proce- 
dimientos mas eficientes. Ahora bien, ante la inexistencia 

3 de agentes de cambio locales hasta avanzado el siglo XX, el 
proceso fue demasiado lento, con lo que se profiindizo el ca- 
rac ter marginal del espacio. 

La pequefiez y escasa tecnificacion de los potreros eran indi- 
cativos de la incapacidad de estos hateros para provocar una 
modernizacion de la actividad ganadera. El problema no se 
reducia a la carencia de capital, sino que involucraba habitos 
y conceptos culturales. A estos propietarios tradicionales no 
les interesaba abandonar su sistema de vida, en lo que parti- 
cipaban de conceptos similares con los campesinos, alergicoc 
a la demanda de generacion creciente de excedentes. 

Una de las pocas innovaciones en que se involucraron fue la 
explotacion de las mejores tierras a traves de la aparceria. 
Pero se trataba, precisamente, de una respuesta premoderna, 
en la medida en que buscaban apoderarse de una renta agra- 
ria y no desarrollarse como empresarios productivos. Por las 
entrevistas se puede colegir que la aparceria ya existia en los 
primeros anos del siglo XX, secal de que habia comenzado el 
acaparamiento de las mejores tierras. Ahora bien, aunque el 
procedimiento tomo mayor peso con el tiempo, nunca alcanzo 
grandes dimensiones. En consecuencia, esos hateros nunca 
abandonaron el patron de que la agricultura constituia una 
actividad accesoria de la ganaderia. Incluso, gran parte de la 
aparceria se llevaba a cabo para el fomento de los potreros: 



consistia en  la entrega de la tierra a un campesino durante 
unos cuatro ano; a cambio de que la devolviera limpia o sem- 
brada de pastos artificiales. Solo las tierras mas fertiles y 
ubicadas en  las cercanias de las regolas se mantenian en 
una produccion agricola por cuenta de la elite local. Pero esas 
tierras eran tan limitadas que, al parecer, la tipologia preva- 
leciente radicaba en que cada propietario tuviera unas dece- 
nas de tareas distribuidas entre tres o cuatro aparceros. De 
nuevo, aunque los excedentes resultantes permitieran dar 
sustento material a una diferenciacion social, resultaban fran- 
camente modestos. 

A diferencia de otros lugares del pais, la aparceria no pudo 
cobrar cuerpo, restringiendose la expansion de la clase te- 
rrateniente a causa de la escasez de tierras adecuadas para 
esta relacion social. El campesino aceptaba la relacion de 
aparceria Unicamente en la medida en que comprobaba que 
obtenia mayor cuantia de valores que en el conuquismo pre- 
cario en montanas, no obstante la entrega de la renta en 
producto. De manera que, normalmente, si no tenian acce- 
so a tierras de primera calidad en la cercania de los tachones, 
preferian ocupar tierras baldias o dedicarse a las alternati- 
vas expuestas. Aun asi, cabe introducir un factor cultural 
que convalidaba la practica de la aparceria y contribuia a 
prolongar el tipo de agricultura tradicional de Ilanura: la pre- 

2 ferencia de la generalidad de personas por vivir en la zona 
de llanura, al considerar que la permanencia en  las monta- 
nas  acarreaba demasiadas incomodidades. 

A pesar de su precariedad, el grupo terrateniente detentaba 
todos los espacios locales de poder. Las funciones de autori- 
dad, los oficios y las profesiones estaban en sus  manos. Pero 
el nucleo del poder social, alrededor del aparato administrati- 
vo local, tenia una dimension restringida a unos cuantos car- 
gos: sindico, juez de paz, tesorero del cabildo, oficial militar, 
contados maestros y casi nadie mas. Los entrevistados re- 
cuerdan a algunas de estas personas, como Hungria Moque- 
te, general y ganadero-agricultor, al  igual que su hijo 
Saturnino Moquete, quien amplio las actividades de su pa- 
dre. Se ajustaban igualmente a la tipologia de  generales y 
modestos propietarios personas como Jesiis Hernandez y Juan  
de la Cruz  Heredia. Hasta el cura parroco, Emilio Maggiolo, 



normalmente estaba obligado a dirigir actividades economi- 
cas por lo magro de las limosnas. 

La debilidad de este sector dominante y el contexto genera1 de 
pobreza en la zona restringio el fenomeno del caudillismo. Por 
lo que se desprende de las entrevistas, los hombres influyen- 
tes no llegaron a desarrollar los componentes de la tipologia de1 
caudillo. En principio cada partido nacional tenia sus  repre- 
sentantes, pero ninguno sobresalia constituyendose en pieza 
clave de la correa de transmision de la autoridad publica. No 
parece que antes de la intervencion norteamencana se desa- 
rrollasen pugnas agudas entre los prohombres o que estos tu- 
viesen una participacion activa en los enfrentamientos por la 
hegemonia a escala nacional. 

Alternativas a la conexion con el mercado 

El esquema de reproduccion pecuario-agrario estaba comple- 
mentado con un conjunto de actividades accesorias, median- 
te las cuales se lograban insercimes en redes de mercado. Al 
mismo tiempo, el nivel de excedentes era tan escaso que re- 
sultaba mas ventajoso obtener un abanico de bienes por me- 
dio de su produccih, aun cuando su calidad fuera deficiente. 
De todas maneras, muchos de ellos se ajustaban a los patro- 
nes de gustos prevalecientes en una sociedad rural. Entre los 
campesinos, tal tipo de alternativas se dirigian tanto al abas- 
tecimiento en bienes alimenticios y otros articulas de consu- 
mo como a la busqueda de medios para obtener recursos en 
metalico para adquirir bienes en el mercado. En todos los ca- 
sos, la diversidad de fuentes alternativas estaba en funcion 
de las condiciones ecologicas, apim tando a un aprovec hamien- 
to optimo de los recursos naturales en funcion de la cuantia 
total de la poblacion. 

Por ejemplo, la presencia de concentraciones de agua en el 
valle ha dado lugar a una actividad pesquera relativamente 
consistente. Es dificil establecer su evolucion, pero en todo 
momento se la encuentra como cornplemcnto de la agricultu- 
ra e, incluso, se desgajan pequeiios grupos de pescadores pro- 
fesionales. Esta funcion de la pesca ha estado vinculada con 
la escasa poblacion, y expresa la importancia de las activida- 



des recolectoras-depredadoras, aun en medio de los procesos 
de rnodernizacion, para algunos de los segmentos m a s  
desfavorecidos de la poblacion, 

Un conjunto de practicas en el mismo sentido se senala en la 
explotacion del bosque seco. En primer lugar, cuando crecio la 
demanda urbana, especialmente en Barahona, cobro fuerza la 
produccion de carbon. Esta era llevada a cabo principalmente 
por habitantes de los caserios colindantes con las estribaciones 
de la sierra de Bahoruco, donde el bosque seco ofrecia mejores 
condiciones para una explotacion intensa. Normalmente los 
carbmeros pertenecian al estrato mas pau+rrimo del campe- 
sinado. contando a lo sumo suplementariamente con diminu- 
tos conucos de autoconsumo. La recurrencia a esta actividad 
es indicativa de que ofrecia al menos recursos similares al 
trabajo asalariado, con la ventaja de que permitia mantener 
un estilo de vida independiente. La ausencia de reclamos de 
propiedad en las zonas de montana o, incluso, en grandes por- 
ciones de llanura no kneficiadac por agua, le daba carta fran- 
ca a la accion de los carboneros. 

Durante la decada de 1970 comenzaron a dictarse prohibicio- 
nes de la actividad en r a z h  de los conceptos de politica forestal 
y del evidente deterioro de las zonas boscosas a causa de la 
intensificacion de la depredacion. Muchos carboneros han ten- 
dido a hacer caso omiso de las prohibiciones pese a la posibili- 
dad de ser objeto de sanciones. Por lo demas, en la practica, por 
razones espontaneas de  conveniencias en los mecanismos de 
rclacion entre estado y sociedad, las autoridades no se han 
mostrado estrictas frente a la fabricacion de carbon. 

Hay indicaciones, como se ha senalado, de que la silvicultu- 
ra,  como opcion de diversificacion economica para la conexion 
con el mercado, perdio peso en la econornia local desde las 
ultimas decadas del XIX. Los documentos comprueban que 
una  ultima escalada del corte de maderas en los alrededores 
de Barahona se produjo en la primera decada del siglo XX, 
tras lo cual se considero que la lejania de los arboles o las 
especies localizables no justificaban la persistencia de es- 
fuerzos. 

Esa situacion experimento un cambio transitorio con motivo 
del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se presenth 



una demanda de maderas duras. En Barahona se conformo 
un dispositivo de explotacion del guayacan, arbol que todavia 
cubria vastas extensiones del Bahoruco. En Duverge. para esa 
epoca, unas diez personas se integraron a esa labor, uno de 
los cuales ha sido entrevistado. No pertenecian al estrato co- 
mercial, pero requerian un capital minimo, por lo que se con- 
taban entre los propietarios acomodados. Cada uno de estos 
pequeiios empresarios establecia vinculos con exportadores 
del puerto, como un italiano apellido Strasula. 

Cada cortador contrataba un numero variable de obreros, nor- 
malmente no muy superior de diez. Parece que muchos de 
estos trabajadores provenian de la zona de Enriquillo, en la 
cual se mantuvo la mas importante explotacion forestal has- 
ta el inicio de la tala de pinares en la Cordillera Central. Esos 
trabajadores estaban desligados de la actividad agricola, pues 
la intensidad de la actividad requeria permanencia. Los em- 
presarios lugareiios hacian avances en dinero a los trabaja- 
dores, a fin de comprometer que les vendieran los troncos 
que cortaban. Los troncos se cotizaban de acuerdo a tipologias 
de diametro y longitud. Este sistema requeria cierto 
profesionalisrno, producto de larga experiencia, ya que de otra 
manera no se cubrian los costos. 

N o  habia restricciones a los cortes por motivos de propiedad 
de la tierra, por cuanto toda la sierra estaba considerada co- 
munera o del estado, La explotacion del guayacan se prolongo 
hasta fines de los anos cincuenta* A medida que pasaba el 
tiempo, los cortadores se internaban en wnas mas distantes 
de la montana o en direccion a la frontera. A veces llegaban a 
lugares donde subsistian especies mas valiosas, principal- 
mente caoba, como El Limon y Monte Palma, en las inmedia- 
ciones de la frontera. 

En la inisrna pobiaci8n se buscaban alternativas artesanales 
para la msercion en el mercado. La principal actividad de este 
genero tradiciorialmente fue la fabricacion de raspadura, pro- 
ducto solo aventajado por el ganado en pie en el comercio con 
Haiti. La raspadura se trasladaba en caravanas de varios pro- 
ductores que llevaban normalmente hasta 300 cargas, mas o 
menos equivalentes a quintales. Los aproximadamente diez 
trapiches cercanos a la poblacion respondian a un patron tec- 
noiogico comun. 



El proceso de fabricaci8n de la raspadura se iniciaba con la 
molienda de la cana en un molino de tres mazas verticales 
movidas por bueyes y fabricadas de candelon, una de las ma- 
deras mas duras de la zona. El jugo de la cana se hervia en 
pailas de gran tamafio, en una de las cuales se depositaba cal 
para sacar la cachaza. Ese liquido espeso se depositaba en 
yaguas, donde se formaban bloques conocidos como panelas. 

Casi todos esos trapiches estaban ubicados en la cercania de 
la poblacibn, a no mas de tres kilometros, ya que los producto- 
res de cana y los trabajadores de la molienda generalmente 
vivian en ella. La actividad presuponia cierto nivel de capital, 
algo muy escaso dada la pobreza de la zona. Por ejemplo, Elio 
Arquimedes Perez y Perez, dueno de trapiche entre 1936 y 
1950, invirtio algo mas de 800 pesos, de los cuales 200 se 
destinaron a las pailas de hasta 100 galones y cerca de 600 
pesos a las mazas. Adicionalmente tenia unas treinta tareas 
de tierra, que a menudo entregaba a la media. Don Elio casi 
nunca tenia asalariados, ya que lo que le correspondia del 
trabajo agricola lograba hacerlo gracias a la cooperacion de 
sus hijos y otros familiares o por medio de convocatorias de 
convites. Por otra parte, la molienda y preparacion de la ras- 
padura se llevaba a cabo por cuenta del moledor, un asociado 
que corria con todos loa costos corrientes. 

2 El producto diario se vertia sobre un tronco vaciado denomi- 
nado canoa, del cual se extraian hasta 1 10 raspaduras en el 
referido trapiche. Ese producto se distribuia de acuerdo a un 
criterio de aportes y de las fluctuaciones del precio: en casos 
tipicos, de produccion de algo mas de 70 raspaduras, el dueno 
de la cana podia recibir algo mas de 30, el moledor unas 25 y 
el dueno del trapiche 15. En principio estaba estipulado que 
el cultivador de la cafia recibia la mitad del beneficio y el due- 
no del trapiche la otra mitad, despues que se descontaba e l  
costo y el beneficio del moledor; ahora bien, en la cana se 
calculaba un  costo de produccion, mientras que al dueno de 
la instalacion no se le tomaba en consideracion, dando lugar 
a que el primero recibiese el doble o algo m a s  de raspaduras. 

Aun los duenos de trapiches, pertenecientes al estrato supe- 
rior de terratenientes, obtenian excedentes muy limitados. 
Combinando la renta del uso de  la instalacion y su cuadro de  



canas de 30 tareas, don Elio ohtenia alrededor de 40 raspadu- 
ras diarias. En 1936 cada una se cotizaba entre 2 .5  y 3 centa- 
vos, monto que se duplico para 1950. En consecuencia, en la 
primera fecha tenia un  ingreso oscilante entre 25 y 30 pesos 
mensuales y en la segunda de 50 a 60. Este era su principal 
medio de vida. al igual que para la mayor parte de los otros 
duenos de las instalaciones, lo que muestra las condiciones 
modestas en que se desenvolvia la vida de los propietarios. 

Pese a lo limitado de la renta que generaba, hasta la decada 
de 1940 la produccibn de raspaduras fue la segunda fuente de 
ingresos de mercado en la poblacion de Duverge detras de la 
ganaderin. Basta comparar el ingreso calculado en retrospec- 
tiva coi1 lo que arrojaba la produccion pecuaria. El rendimien- 
to de cada unidad de esta ultima, sin duda, era inferior al de 
los trapiches, aunque la actividad seguia generando un mon- 
to total mayor de rentas. 

El establecimiento de comerciantes profesionales 

La s i tuac ih  arriba descrita comenzo a experimentar cierto 
cambio en !a segunda decada del siglo XX, gracias al estable- 
cimiento de comerciantes llegados de fuera. I a  formacion de 
una reducida constelacion de mercaderes no fue resultado de 
la acumulacion de capitales del grupo terrateniente, sino de 
la instalacion de forasteros que disponian de una cuantia de 
dinero que los colocaba en posicion ventajosa. Estos merca- 
deres en realidad comenzaban sus operaciones con sumas 
Infimas pero suficientes para conformar un circuito que les 
permitia iniciar un  proceso de acumulacion. 

En ttrminos absolutos ese proceso registro escasos alcances, 
a consecuencia de la reducida magnitud de excedentes en el 
espacio local. Pero el simple hecho de la conformacion de este 
nuevo sector social introdujo variaciones en la dinamica eco- 
nomica. Y ,  lo m a s  importante, encajo dentro de un conjunto 
de cambios que comenzaban a producirse justamente en esos 
anos. Por una parte, coincidio con la apertura de los caminos 
carreteros en direccion a la frontera y a Barahona, lo que en 
la zona se facilito a consecuei~cia de las escasas precipitacio- 
nes. IJn segundo aspecto, todavia de mayores consecuencias, 



fue el inicio del cierre de la frontera, como parte de los cam- 
bios que al cabo de unos anos provoco la Convencion Domini- 
co-Americana de 1907, por medio de la cual las aduanas 
quedaban bajo la administracion del gobierno de Estados Uni- 
dos. Pocos anos despues se establecio una policia fronteriza 
que combatio el contrabando. La administracion central pro- 
curo que se cumpliera con el pago de impuestos aduanales, lo 
que reducia las ventajas de importacion de bienes manufac- 
turados desde Iiaiti. En la medida en que, por consiguiente, 
aparecian mayores posibilidades para la comercializacion de 
productos locales, se abrja terreno para la accion de mercade- 
res profesio~iales. Es  elocuente que algunos de ellos provinie- 
sen desde Haiti. Todo esto guardo consonancia con una  
demanda urbana que no cesaba de incrementarse, aunque 
con irregularidades, como la provocada por las crisis de 1920 
y 1929. 

A tal respecto, el punto clave estribo en el auge de la ciudad 
de Barahona, especialmente tras la fundacion del ingenio, 
entonces el mayor del pais, en 19 15. El proceso no solo impacto 
en la sustitucion gradual del flujo de las importaciones, sino 
en un destino novedoso de los excedentes. De manera cre- 
ciente, las regulaciones aduaneras colocaron trabas para que 
los ganaderos continuasen llevando sus excedentes hacia 
Haiti. La apertura de los caminos reales transitables por ve- 

% hiculos desde la costa termino de inclinar la balanza para que 
los excedentes, tanto de ganado como de raspaduras, toma- 
ran otro destino, estimulado por la demanda derivada del sec- 
tor urbano dentro de la region. Por primera vez, a pesar de la 
pequena dimension de la economia en las comarcas al sur 
del lago Enriquillo, los comerciantes profesionales pasaron a 
controlar los flujos de generos locales hacia fuera. Desplaza- 
ron asi la funcion que realizaban algunos de los propios pro- 
ductores en  el transporte hacia Haiti. Se explica asi que, desde 
muy pronto, los comerciantes se hicieran los mas ricos del 
poblado y sometieran bajo su egida a los arcaicos hateros. 

El establecimiento in situ de mercaderes formo parte de un 
proceso global de la region, en la cual anteriormente esta cla- 
se se hallaba circunscrita a A m a .  Precisamente desde esa 
ciudad se produjo el desplazamiento por variadas localidades 
de tierra adentro, con el fin de explotar sus  potencialidades. 



Los mas dinamicos en  esta actitud eran extranjeros, espe- 
cia1ment.e arabes, algunos de los cuales llegaron desde Haiti, 
fuera porque ya estaban conectados desde alli con el medio 
dominicano o porque tuvieran que hacerlo ante la hostilidad 
que experimentaron de parte de las autoridades. 

El pr imero d e  e s t o s  mercaderes  alcanzo u n a  e s t a t u r a  
emblematica, puesto que s u  trayectoria resumio una  transi- 
cion entre esquemas economicos. Era J u a n  Herrera, un ara- 
be llegado d e  corta edad a A m a .  Herrera crecio bajo la 
proteccion de otro comerciante arabe de apellido Cury, posi- 
blemente s u  familiar, establecido en  Rincon; inicialmente, 
Cury utilizo a Herrera como s u  agente en  negocios que les 
permitieron a ambos ganar sumas  apreciables de dinero. Es- 
tablecido en  Duverge, Herrera se dedico a organizar el inter- 
cambio con Haiti, facilitando el traslado de viajeros, para lo 
cual s e  hizo de  recuas de mulos o las contrataba a los ganade- 
ros del lugar. Bajo el gobierno de Horacio Vasquez, desde 1924, 
Herrera termino siendo .el jefe de  todo,), en  lo que incidia s u  
condicion de representante personal del presidente. Un adve- 
nedizo extranjero, obsesionado por el desconocido afan de lu- 
cro, subordino a las antiguas familias de ganaderos. Herrera 
s e  opuso a Trujillo cuando este llego al poder en 1930, pero al 
poco tiempo decidio deponer esa actitud, retorno a DuvergS, 
se hizo trujillista y compadre del tirano y ostento el rango de 
teniente del Ejercito Nacional. 

Antes de Herrera ya se habian establecido otros comercian- 
tes, algunos de ellos provenientes de poblaciones cercanas 
en  que existia previamente el sector comercial profesional. 
El pionero de ellos fue Armando Duval, natural de Neiba, dedi- 
cado a la venta de telas. Varios otros mercaderes de la epoca 
se limitaban a la venta de telas, como Pablo Medrano, Alejan- 
dro Ramirez, Feliciano Mindez, Manuel Perez y un haitiano 
apellido Stefcn. En general estos comerciantes no adquirian 
bienes producidos por campesinos y hateros, sino que se li- 
mitaban a ofertarles telas y otros bienes manufacturados. 
Durante cierto tiempo, en razon de las limitaciones del me- 
dio, ellos no traian ciertos articulas, como objetos de ferrete- 
ria y utiles de trabajo, que tenian que seguir siendo adquiridos 
en  Azua, narahona o Port-au-Prince. 



Casi ninguno de estos mercaderes, con excepcion de Herrera, 
se inmiscuyo en'actividades agricolas o pecuarias. Fue ex- 
cepcional que Julio Valenzuela, quien ademas era medico 
practicante, fabricara un  alambique durante los anos de 
Horacio Vasquez. Aun asi, poco a poco, estos mercaderes se 
relacionaron con un restringido espectro de actividades ur- 
banas, como transporte de mercancias en camiones, ventas 
de combustible, fabricacion de blocks y transporte de pasaje- 
ros en vehiculos de motor. De ahi que, pese a Ia precariedad 
del medio, el deslinde de este sector respecto a los antiguos 
criadores se tornara creciente. De acuerdo a la informacion 
recolectada, el Unico ganadero prestigioso que se drspuso a 
montar un  establecimiento comercial fue Saturnino Moque- 
te, quien se  beneficiaba de ostentar el rango de general. 

El avance de la agricultura comercial desde fines de los anos 
40, a raiz de la construccion de los dos canales de riego y la 
fundacion de la colonia de Mella, amplio el peso de este sector 
de mercaderes. La base de los cambios en la agricultura se 
Iocalizo en el cultivo comercial d e  arroz. En este proceso de 
modernizacion se  conjugaron, asimismo, la disminucion de 
la agricultura de autosubsistencia y la mejoria de las comu- 
nicaciones con otras localidades por efecto de las inversiones 
en obras publicas realizadas despues de la Segunda Guerra 
Mundial. 

En terminos sociales, el surgimiento de una clase media de 
agricultores en torno al arroz proveyo el sustento para el for- 
talecimiento del sector de mercaderes, pues los productores 
agricolas de  este segmento pasaron a ser consumidores re- 
gulares.de bienes de mercado. Adicionalmente, el procesa- 
miento del arroz requirio la instalacion de molinos que, al 
necesitar cierto capital, fue obra de comerciantes como Pablo 
Medrano, quien instalo el primero. Por otra parte, se estable- 
cio una interaccion entre el sector comercial y los agriculto- 
res que lograban cierto nivel de acumulacion. Algunos 
comerciantes pasaron a hacerse duenos de potreros, mien- 
tras una parte de los agricultores mas acomodados se  incor- 
poraban al grupo comercial. Fue el caso relevante de una parte 
de los espanoles establecidos en la colonia, que prefirieron 
abandonar la actividad agricola y trasladarse a la cabecera 
municipal o a otras localidades cercanas Este dinamismo de 



la decada de 1950 permitio que se consolidara la creacion por 
parte de los comerciantes enriquecidos de almacenes para la 
venta al por mayor. 

Como fue caracteristico en todo el pais, la formacion de este 
sector se acompano por la ampliacion de los establecimientos 
a pequena escala, fundamentalmente pulperias dedicadas a 
la venta de alimentos. Esos establecimientos estaban en 
manos casi siempre de nativos del pueblo que no abandona- 
ban su conexion con labores agricolas. 

Consecuencias del arranque de la modernizacion 

El impacto de los procesos de modernizacion en zonas aleda- 
nas  comenzo a afectar tanto el fundamento economico como 
los componentes sociales del esquema de reproduccion social 
arriba descrito. Azua fue el unico polo urbano y comercial de 
la region entre mediados y fines del siglo XIX, pero con influjo 
bastante limitado mas alla del territorio circundante. Existen 
indicios de que, a medida que se incrementaba la poblacion, 
se produjeron desplazamientos migratorios hacia Duverge, 
tanto provenientes de la zona de Azua como del mismo valle 
de Neiba. Hasta avanzado el siglo XIX, el Unico foco conside- 
rable de poblacion en  ese espacio particular era Neiba. Las 
Damas tuvo escasa importancia hasta que aparecieron tna- 
yores exigenc~as de ocupacion del suelo. En funci8n de ello, 
entre fines del siglo XIX e inicios del XX se definio una co- 
rriente de  traslado poblacional desde Neiba y sus  alrededores 
en direccion hacia el territorio menos colonizado del oeste. 

Pero no siempre el proceso demografico opero de esa manera, 
lo que se advierte en el impacto ejercido por el foco de moder- 
nizacion de la zona durante las primeras dEcadas del siglo 
XX: la ciudad de Barahona. Hasta entonces, como lo ponen de 
relieve los relatos de Socrates Nolasco y los partes de las gue- 
rras civiles, Barahona no pasaba de ser un caserio, que a la 
sumo contribuia a que se efectuasen transacciones, por rne- 
dio de cabotaje, entre Azua y poblaciones del interior, entre 
las que sobresalia Neiba. Hubo que esperar a la fundacion del 
ingenio Barahona para que la ciudad se constituyese en un 
polo comercial que ejerciese incidencia sobre el conjunto del 



espacio interior. Cobro asi irripulso la demanda de generos 
agricolas y pecuarios de la poblacion urbana y ,  en particular, 
de la poblacion trabajadora del ingenio. 

Los procesos incipientes de modernizacion provocaron que el 
flujo migratorio tomase una direccion inversa. La demanda 
laboral en los centros capitalistas atrajo el desplazamiento de 
poblacion rural, lo que coincidio con los primeros sintomas de 
agotamiento del esquema tradicional de ocupacion del suelo. 
Al parecer el primer impacto de esta corriente se  presento en 
Ama, en cuyos alrededores operaron varios ingenios entre 
las dos decadas finales del siglo XIX y las tres iniciales del XX. 
Pero et auge azucarero se debilito con rapidez, lo que dio lugar 
a que tambien Ama pasara a ser lugar de expulsion de mano 
de obra. La demanda de trabajadores en gran escala en reali- 
dad se presento en San Pedro de Macoris. Esta claramente 
registrado en las entrevistas que desde Duverge, al igual que 
desde otras localidades del Suroeste, se conformo un patron 
migratorio temporal que desembocaba en permanencias de- 
finitivas de numerosas personas. 

Los testimonios recogidos enfa tizan el impacto que tuvo la 
aparicion de flujos emigratorios hacia los polos urbanos o ca- 
pitalistas. Recoge Irma Perez de Volquez, nacida en 19 12, que 
el espacio economico local se dinamizo por efecto de la de- 

$ manda externa. Numerosas personas marcharon, temporal o ' definitivamente a integrarse en las labores de las fincas del 
ingenio, algunas de las cuales se ubicaban en la porcion orien- 
tal de la comun, otrora poco poblada. Aparecieron actividades 
artesanales para cubrir demandas externas, generalmente 
asumidas por mujeres, como la fabricacion de dulces y la pre- 
paracion de arroz que se cultivaba en las cercanias del lago. 

Mas tardia fue la colonizacion interior por efecto de la cares- 
tia de tierra, tanto por el incremento de la poblacion como por 
la presion del sector capitalista constituido por el ingenio 
Barahona. En un primer momento, se considero invariable- 
mente que la migracion a polos capitalistas era mas ventajo- 
sa que la colonizacion de tierras interiores. Por razones 
primordialmente socioculturales, la poblacion de llanura se- 
guia remisa a desplazarse hacia las zonas montanosas. Las 
entrevistas indican que la colonizacion de espacios de la sie- 



rra (ir: Bahriruco a partir de Duverge fue un feniimeno basica- 
mente iniciado en  la decacla de 1930. Seguramente debio co- 
rresponderse c m  la conformacion de las gigantescas fincas 
del ingenio Barahona y el agotamiento de la frontera agricola 
de  llanura. 

l nicialmente la colonizaciiin montanosa implico, casi exclu- 
sivamente, un patron de asentamiento dual: los habitantes 
de  Duverge y de caserios circundantes estabiecian conucos 
en tierras altas, con el fin de beneficiarse del mejor regimen 
pluviometrico. De igual manera se fueron estableciendo pe- 
quenas fincas para la cria de ganado o bien explotaciones en 
espacios abiertos que no implicaban la particion de tierras. 
En todos los casos se preferia alternar es ta  opcion con la per- 
manencia en la zona baja el grueso del tiempo. Los entrevis- 
t a d o s  regis t ran que el p u n t o  clave d e  e s t a  corr iente  
colonizadora fue Puerto Escondido, valle intramontano situa- 
do a unos 15 kilometros al su r  de Duverge, en la sierra de 
Bahoruco, donde el nivel de precipitaciones favorece la agri- 
cultura. Todavia en  los primeros anos del siglo XX la pobla- 
cion estable de Puerto Escondido era muy reducida. El flujo 
ulterior de emigrantes permanentes, sin embargo, no fue 
suficiente para poner freno al flujo demografico proveniente 
del otro lado de la frontera, iniciado a finales del siglo XIX. 

Avances ulteriores en la agricultura 

El agotamiento de la frontera agricola presentaba u n a  situa- 
cion paradojijica en  relacion a la escasa cuantia poblacional. 
Estuvo provocado, sobre todo, por la lentitud con que se fueron 
introduciendo mecanismos tecnologicos que habilitaban la 
explotacion de tierras aridas de llanura. Todavia hacia 1925 
la cabecera municipal no pasaba con mucho las 50 viviendas, 
de manera que s u  poblacion total era con seguridad inferior a 
500 personas. Ahora bien, como se ha mostrado, practicamente 
en su totalidad estaba constituida por ganaderos-agricultores 
que dependian del acceso a tierras en las cercanias o por per- 
sonal dependiente. 

Varios factores naturales limitaban ese esquema de uso de la 
tierra. Por una parte, la extrnsiiin de las tierras aprovechables 



era considerablemente menor que en la actualidad. Entonces 
el lago Enriquillo :e hallaba mas proxmo de la poblaciori, pero 
fue retirandose paulatinamente. Uno de los procesos subsi- 
guientes de la colonizacion fue el aprovechamiento creciente 
de las zonas bajas proximas al lago, lo que comportaba nuevos 
problemas debido a la baja calidad del suelo. Se afiadio que, 
seguramente, el regimen pluviometrico comenzo a descender, 
dificultando la agricultura de llanura carente de regadio. Al 
menos esa es la percepcion retrospectiva de todos tos entrevis- 
tados de edad avanzada, aunque no hay forma de comprobar la 
justeza de la apreciacion, ya que los registros pluviometricos 
constantes se iniciaron en la decada de 1930. 

Pero no cabe duda que, a medida que se afianzaba una peque- 
fia agricultura con vocacion mercantil, el problema del agua 
se torno pautatinamente en el escollo para su expansion, 
hasta adquirir ribetes criticos. La situacion geografica, au- 
nada a los efectos de la deforestacion, dio lugar a que incluso 
las temporadas lluviosas adquirieran una Fisonomia en cier- 
ta medida distinta a la del resto de la banda sur. Como es  
conocido, al sur  de la cordillera Central priman dos periodos 
lluviosos: el de mayo-junio, considerado el principal, y el de 
septiembre-octubre, favorecido por la temporada ciclonica. 
Ahora bien, en el valle de Ncitia el primer periodo es resenti- 
do por los moradores como de efecto menor y hasta marginal, 
siendo casi de consenso que las lluvias que contribuyen a la 
agricultura son las de septiembre en adelante. No es obice 
esto para que la apreciacion subjetiva ju stificadamente in- 
sista en la escasez extrema de las precipitaciones, al grado 
de que-por ciclos de varios anos se tornan insignificantes. 

En cualquier caso, la agricultura a pequena escala se hizo 
cada vez mas dependiente de la construccion de las regolas, 
rusticos canales de riego, como fue caracteristico de todo el 
arido Suroeste. Estas obras eran fruto de la accion de los lu- 
gareiios. a partir de pequenos cursos de agua provenientes de 
la sierra de Bahoruco, entre los cuales sobresalia el rio Las 
Damas, asi como de los cachones, estanques de aguas subte- 
rraneas que tambien emanaban desde la moritafia, sobre todo 
en zonas bastante proximas al lago. Los pequenos arroyos que 
a veces surgian de los cachones por igual permitian la irriga- - 
ciiln artificial de extensiones de tierras medianamente ferti- 



les. En funcion de la extrema aridez del medio, a u n  avanzado 
el siglo XX, las inmediaciones de los cachones operaron como 
los nucleos fundamentales de  asentamiento de la actividad 
agricola. Ahora bien, el proceso registraba un componente 
contraproducente, ya que tal uso comportaba que gran parte 
de los cachones fuesen desecados con el proposito de aprove- 
char  el suelo humedo y mas  fertil. Uno de  los procesos 
migratorios mas sefialados, para poner un  ejemplo, residio 
en la desecacion de La Florida, una laguna proxima a El Li- 
mon, en la proximidad de la frontera, rica en manantiales y 
considerada propiedad publica. Esta practica de ampliacion 
de la frontera agricola, precisamente por operar en los luga- 
res mas favorables, implicaba una reduccion de la disponibi- 
lidad de agua, que se agregaba a la probable disminucion de 
las  lluvias. Con el tiempo, ciertamente, surgieron nuevas 
soluciones y se mejoraron los sistemas de regadio como pro- 
ducto de una voluntad del estado que disponia sistemas de 
trabajo forzado de !a poblacion campesina. Pero, como se ira 
discurriendo, a cada solucion sigui0 un  nuevo problema, a 
veces de mas dificil solucion que el anterior. 

Desde aproximadamente la tercera decada del siglo XX las 
mejores tierras llanas, con posibilidad de recibir regadio, es- 
taban acaparadas por las familias principales del poblado. Esa 
situacion contrastaba con la dinamica demografica y daba 
lugar a que el esquema de explotacion agricola se sustentara 
en parcelas muy reducidas. La generalidad de ellas rondaban 
diez tareas, extension que no daba mas que para satisfacer 
requerimientos elementales de consumo. 

La principal respuesta a tal limite radico en que la expan- 
sion de la agricultura implicara procesos de incorporacion 
de tierras libres de ilanura y montafia. U n  hito crucial al 
respecto fue el mandato de que todo habitante del campo 
carente de oficio lucrativo o de  empleo asalariado comproba- 
do cultivase al menos una extension de diez tareas. Al igual 
que en el resto del pais, se senala la presion de las autorida- 
des  para hacer efectivo este requerirnien to, principalmente 
a partir de 1935. Los testimonios subrayan los esfuerzos des- 
plegados por el regimen de  Trujillo para ajustar la preferen- 
cia por el patron de  rtisidencia en la l lanura  con l a s  
potencialidades de localizacion de nuevos espacios aptos para 



la agricultura. Tres procesos se  derivaron en las tierras lla- 
nas  de tal compulsibn estatal. El pnmero fue la concesion 
en propiedad de pequenos lotes, aunque en la zona no se 
aplico el precepto de la cuota parte en la construccion de  los 
canales de riego por el estado. El segundo fue el estimulo a 
la aparceria en tierras hasta entonces dedicadas al pastoreo 
libre. El ultimo fue el establecimiento de un sistema forma- 
lizado de colonizacion agricola en la decada de 1950, que in- 
cluyo la concesion de  parcelas a japoneses, hungaros y 
espanoles en la Colonia Mixta. 

Ambos procesos tuvieron por efecto una intensificacion en el 
uso de los suelos y provoco consecuencias desastrosas de 
salinizacion, mucho mayores en los espacios incorporados a 
la mencionada colonia, precisamente en la medida en que 
en ella se practico una agricultura mas dependiente del re- 
gadio artificial intensivo. La degradacion del suelo se torno 
asi en un proceso correlativo con el avance agricola, por lo 
que se tuvieron que enfrentar dificultades de rendimientos y 
alzas de costos. Este contratiempo corrio parejo con la varia- 
cion de los patrones productivos que genero la sustitucion de 
la agricultura de autoconsumo por la primordialmente desti- 
nada al mercado. 

Hasta finales de la decada de 1920 casi toda la agricuItura se  
asociaba a un patron tecnologico tradicional. El arado era casi ' inexistente y la rernocion de la tierra se hacia exclusivamente 
con machete y azada. Este patron se correspondia con la pri- 
macia de viveres, principalmente tuberculos, aunque tam- 
bien era inmemorial la produccion de arroz y habichuelas. La 
presion de la demanda, sobre todo tras el establecimiento de 
la colonizaciiin estatal, comporto el paso al uso del arado. Al 
igual que en la generalidad del pais, desde los anos treinta el 
estado desplego campanas extensionistas tendentes al uso 
del arado. 

La agricultura comercial sobre todo logro prosperar, desde 
fines de la decada de 1950, en el territorio situado entre la 
Colonia Mixta y Mella, al este de Duverge, donde hay mayor 
disponibilidad de tierra de llanura, e impacto el canal Cric- 
tobal, construido por el estado. L a s  parcelas de coIonias se 
concibieron con una extensien de cincuenta tareas, canti- 
dad considerada suficiente para sostener campesinos pros- 



peros. El Banco Agricola comenzo a distribuir creditos, aun- 
que de manera inconsistente. El concepto de la nueva agri- 
cultura comercial se concreto en el cultivo de niaiz, 
habichuelas y vegetales, todos para la comercializacion, pero 
no impidio la reproduccion del cultivo de tuberculos, en bue- 
na medida para el autoconsumo. Es elocuente que de los 
colonos extranjeros, desertaran todos los japoneses y hun- 
garos, y que solo pocos espanoles perseverasen en la agri- 
cultura.  Otros prefirieron reubicarse en actividades 
comerciales en los centros urbanos. En terminos generales 
la colonizacion se saldo en el fracaso, concretado en la 
pauperizacion de los asentados. La mayoria de los colonos 
dominicanos quedaron con parcelas mucho mas pequenas 
que las estipuladas, normalmente de unas quince tareas. 
Una decada despues de iniciada la colonizacion una parte 
de las viviendas construidas por el gobierno se encontraban 
abandonadas. A falta de agua, por el deterioro del canal, los 
campesinos acudieron a abastecerse con uno de los rama- 
les del sistema de regadio del ingenio Barahona, dando lu- 
gar a prolongados litigios. 

El referido fracaso se explica porque esta modificacion tecno- 
logica no se acompafio por la toma en consideracion de las 
caracteristicas del suelo, por lo que genero adicionales con- 
secuencias contraproducentes. La amplia llanura proxima a 
la colonia es una de las tierras mas proclives a la salinizacion. 
El arado y los canales de riego de envergadura, pareja crucial 
del cambio tecnologico de la agricultura durante la dictadura 
de Trujillo, dieron lugar a un deterioro generalizado de la ca- 
lidad del suelo. El grueso de la tierra de colonizacion tuvo que 
ser abandonado y retorno a pastos o, en el extremo, zonas de 
 botados s.. Se llego a que la reduccion de la disponibilidad de 
agua y la salinizacion del suelo por mal uso de este recurso 
llevaran a la perdida de funcionalidad de los canales, partes 
de los cuales sencillamente dejaron de operar. 

La ausencia de criterios tecnicos que acompafio la expansion 
de la agricultura mercantil envolvio un episodio vivamente 
recordado por los lugarenos, pues impacto duramente sobre 
sus condiciones de vida. Se trato de la recuperacion de la 
extension del lago a partir de 1955, a consecuencia de 
inusuales temporadas de lluvias. Las tierras colonizadas en 



las cercanias quedaron temporalmente anegadas y gravemen- 
te afectadas por quedar cubiertas de una capa de sal. 

Restricciones a las alternativas subsistencia y 
empobrecimiento neto 

En el ordenamiento despotico trujillista, iniciado en 1930, por 
efecto de la sistematizacion de politicas modernizadoras, fue- 
ron progresivamente anuladas o gravemente disminuidas 
varias de las alternativas de subsistencia a que acudian los 
diversos sectores de la poblacion. Las mencionadas restric- 
ciones del trafico fronterizo redujeron los alcances proporcio- 
nales de la ganaderia y de varias actividades artesanales. Esta 
tendencia culmino en el sellado riguroso de la frontera tras la 
matanza de haitianos de 1937. Ante la ausencia completa de 
competencia en las manufacturas para el consumo se agudizh 
el encarecimiento del costo de la vida durante la Segunda 
Guerra Mundial. Se agrego la demoledora clausura de la pro- 
duccion de raspadura por efecto de la hostilidad desembozada 
de la dictadura. Cuando Trujillo incursiono en el negocio del 
azucar, despues de la Segunda Guerra Mundial, preparo la 
liquidacion de esta tradicion artesanal que tanto beneficio 
deparaba a la vida de Duverge y otras localidades del Suroes- 
te. En 1950 el gobierno dispuso el cierre forzoso de los trapi- 
ches, acudiendo a pretextos baladies que no podian ocultar el 
proposito, propio de practicas mercantilistas, de forzar el con- 
sumo de azucar entre la poblacion rural. 

La persistencia de un estado generalizado de pobreza daba 
lugar q que, por encima de  las restricciones que emanaban 
de las orientaciones estatales, los lugarefios tuviesen que 
seguir acudiendn a alternativas vinculadas al aprovecha- 
miento primario de las condiciones del medio. Probablemente 
la actividad mas importante en tal sentido consistia en la 
crianza de un numero reducido de cerdos y chivos. Con su 
venta el comun de la gente obtenia acceso a sumas infimas 
de  dinero, las suficientes para el pago de impuestos y la ad-  
quisicion de algunos generos imprescindibles de mercado. 
Es t e  medio d e  subs i s t enc i a  e s t a b a  sometido a 
constrefii~nientos por la evolucion del regimen de explota- 
cion de  Ia tierra, que incluia la limitacion progresiva d e  la 



crianza libre y Ia creciente utilizacion de tierras para fines 
agricolas. Los conflictos sempiternos entre agricultura y ga- 
naderia se saldaron a favor de ta primera, mediante la com- 
pleta eliminacion de la crianza libre, pero esto repercutio 
muy desfavorablemente sobre los campesinos mas pobres, 
que lograban un complemento crucial de ingresos a base de 
la ganaderia extensiva. 

Los que no lograban insertarse en una produccion agricola 
medianamente eficiente, que estaba sujeta a fuertes obsta- 
culos, se veian atrapados en una posicion precaria, ya que se 
iban reduciendo los margenes de subsistencia a base del apro- 
vechamiento de los recursos naturales. Esto culmino con que, 
al ser acaparada la casi totalidad de las tierras proximas a la 
poblacion y ser cercadas con alambres de puas, Ios pequeiios 
criadores tuvieran que contentarse con unos cuantos ani- 
males en los patios anexos a sus viviendas. Particularmente 
dura fue la ofensiva dispuesta por las autoridades contra la 
crianza de cerdos fuera de cerca. De nuevo, la medida tenia 
implicaciones controversiales, por cuanto a nombre del in- 
cremento del monto de valores se lesionaba un medio de vida 
tradicional, ante lo cual las personas de menor ingreso care- 
cian de alternativas. 

Lo anterior indica que el progreso de las fuerzas producti- 
vas, plasmado primordialmente en un incremento del pro- 
ducto agncola, no se manifestaba necesariamente en una 
elevacion del ingreso de una porcion elevada de la pobla- 
cion. Esto era mas grave en la medida en que, por los proble- 
mas antes sefialados, desde fines de los anos cuarenta la 
agricultura comercial no resulto asequible para la mayoria 
de campesinos, al tiempo que en el espacio local no se gene- 
raba demanda de mano de obra asalariada. Tras las presio- 
nes del gobierno para obligar a los campesinos a integrarse 
a una vision acorde con las expectativas de crecimiento eco- 
nomico, el prototipo de las parcelas apenas lograba situarse 
en las diez tareas fijadas por ley. Por consiguiente, el peque- 
fio campesino relacionado a la tipologia de las diez tareas, 
para subsistir, debia acudir a actividades complementarias 
al trabajo asalariado, muchas de ellas entorpecidas, aunque 
otras no, como el carbon. 



A s i ,  el progreso economico tan exaltado por la dictadura tuvo 
consecuencias fundamentalmente negativas sobre el orde- 
namiento de una zona tradicionalmente marginal. En conse- 
cuencia, habia poco que hacer mas alla de producir los minimos 
que estipulaba el estado. Las fuentes alternativas de vida se 
cerraban de manera paulatina, haciendo cundir una nueva 
forma de pobreza, distinta a la hasta entonces existente, que 
se habia restringido al dificil acceso a bienes manufactura- 
dos de mercado. En lo adelante, para la franja mas afectada, lo 
que progresivamente se ponia en tela de juicio era el acceso 
facil a alimentos, en los terminos en que se habia practicado 
sempiternamente. 

Las restricciones a la crianza libre y al mercado haitiano tu- 
vieron entonces por contrapartida la busqueda de nuevos es- 
pacios vacios, fundamentalmente situados en la sierra de 
Bahoruco. Se dio el resultado paradojico, igualmente obser- 
vable en otros lugares del pais, de que el proceso de moderni- 
zacion de la agricultura en zonas de llanura se acompafio por 
la reproduccion de practicas arcaicas, sobre todo la agricultu- 
ra conuquera de roza. 

De esto provino el creciente interes por la zona de Puerto 
Escondido, visualizada como fa antesala de espacios mas pro- 
fundos del Bahoruco. Las personas del llano a menudo deja- 

8 ban pastando cantidades limitadas de ganado vacuno o 
caballar cuyo posterior aprovechamiento exigia la captura. 
Se dio el caso peculiar de una  riqueza de caballos sueltos, 
cuyas crias se trataba de capturar para domesticarlas. Du- 
rante dias y a veces semanas la gente se dedicaba a la bus- 
queda de los animales a lo largo de la porcion occidental de 
la sierra. Pese a los arduos esfuerzos que requeria, la activi- 
dad arrojaba beneficios insignificantes. Se asocio al esta- 
blecimiento de conexiones con Pedernales a traves de la 
rnontana. La expulsion de  los campesinos haitianos de sus  
predios de cafe, en 1937, incremento el atractivo para la ocu- 
pacion de la franja proxima a la frontera, aunque las conse- 
cuencias fueron limitadas. 

to arriba descrito indica que estas actividades eran necesa- 
rias para la supervivencia y para responder a las presiones 
fiscales de la dictadura. Pero la debil rentabilidad determina- 
ba que solo alcarizaran el margen exacto para subsist.ir, en 



un  contexto caracterizado por el agotamiento de la frontera 
agricola de llanura, la erradicacion de la crianza libre y las 
exacciones sobre los segmentos mas pobres de la poblacion. 

Pero no habia otra salida debida a la imbricacion de varios 
factores: por una parte, las posibilidades de migracion esta- 
ban severamente restringidas por la dictadura, en especial a 
la ciudad de Santo Domingo, polo de la modernizacion; en se- 
gundo lugar, la demanda local de trabajo asalariado siempre 
se mantuvo en nivel minimo; por Gltimo, la cuantia de los 
salarios era tan reducida que los campesinos pobres estima- 
ban ventajoso acudir a estas estrategias alternativas de su- 
pervivencia. L a  c lausura  de  l a s  actividades en que 
tradicionalmente se habia sustentado la economia iocal pre- 
cisamente disminuyo la demanda de trabajo asalariado y con- 
dujo a su menor remuneracion relativa. Por ejemplo, las 
caravanas de ganado y de raspaduras llevadas a Haiti reque- 
rIan de un numero bastante alto de peones, quienes antes de 
1930 por siete dias de labor en el viaje de ida y vuelta 
devengaban normalmente dos pesos. Se establecia, asi, una 
interrelacion entre patrones tradicionales de explotacion del 
medio y los efectos contraproducentes de la restringida mo- 
dernizacion de la actividad agricola. 

La comparacion de la evolucion de precios y salarios en el 
largo plazo ofrece elementos para avalar explicaciones acer- 
ca de la resistencia a la proletarizacion o incluso a la integra- 
cion temporal al trabajo asalariado. De las entrevistas 
practicadas se desprende que los salarios de los peones agri- 
colas en las fincas cercanas a la poblacion evolucionaron de 
tal manera que comportaba una situacion crecientemente 
perjudicial. 

1 Evolucion de las salarios en fincas* (en centavos) 

Antes de 1930 

1930- ea. 1948 

Decada de 1950 

Incluyc el suministro de alimentos. 



Se obsenia una disminucion del salario normal durante el 
grueso de las primeras dos decadas de  la dictadura de cerca 
de 60%. Si bien en la decada de 1950 el nivel se duplico con 
creces respecto al existente en 1930, estuvo precedido por un 
alza severa de los precios de los productos manufacturados. 
La presion sobre los salarios formaba parte de un dispositivo 
de la dictadura que perseguia la captacion de excedentes para 
nutrir la fortuna del tirano y las finanzas estatales. Tenia por 
principal componente el alza artificial de los precios de los 
productos manufacturados, en un indice notablemente supe- 
rior al de los bienes agricolas. Esta manipulacion tenia efec- 
tos mayores en las zonas deprimidas, donde casi no se producia 
ningun bien artesanal con destino al mercado y donde la po- 
breza reinante daba lugar a que la poblacion no comprase pro- 
ductos agricolas e n  el mercado, precisamente los que  
mantenian precios mas bajos. 

Las compulsiones de1 trujillato 

Las condiciones descritas permiten razonar que los producto- 
res encontraban escasos incentivos para elevar el excedente 
agricola. En ese contexto se intensificaba la renuencia del cam- 
pesino a aumentar el producto, sobre Ia Liase de que no resul- 
taba beneficioso ni siquiera para mantener un estilo de vida 
que le concediera privilegios a la satisfaccion que proporc' lona- 
ban habitos culturales y no el acceso a bienes de mercado. En 
consecuencia, la propension a un regimen laboral poco inten- 
sivo se agudizaba por reaccion silenciosa frente a la practica 
depredadora de la dictadura. En terminos de la vision cotidia- 
na, lo que estaba planteado era el aferramiento a una consti- 
tucion mental que se resumia en lo que las autoridades 
calificaban como gel habito de la vagancja~l. Esta propension no 
solamente era asi evaluada por los intelectuales del regimen, 
sino tambien por las personas de cierto nivel de instruccion de 
la zona. El punto de vista ilustrado de los funcionarios locales, 
en su practica dirig~nte,  reproducia el supu~tsto comun de que 
lael dominicano es de por s i  vago* y que .a la mayoria no le 
interesaba progresar)). Esta actitud era atribuida a la daignoran- 
tia), de la masa campesina, restringida a ubtener estrictamente 
lo indispensable para la sup~rvivencia. 



Refieren algunos de los entrevistados que antes de 1930 mu- 
cha gente pasaba gran parte del tiempo jugando barajas o e n  
las galleras. Esta ultima aficion, particularmente, tenia tal 
atractivo que muchos asistian a rifias clandestinas, y a  que 
las galleras estaban cerradas !os dias de labor, pero la autori- 
dad local antes de 1930 era tan debil que no pudia extirpar 
esta infraccion a la ley. Sin embargo, el estilo de vida es pon- 
derado, aun por los lugarenos entrevistados, como global~nente 
menos perjudicial que el actual, caracterizado por el hedonis- 
mo, ya que las personas al menos tenian el concepto de que 
se debia trabajar para abastecerse de los generos alimenti- 
cios imprescindibles. En consecuencia, en el largo plazo, se 
ha  reconocido que la modernizacion de la segunda mitad del 
siglo XX ha acrecentada esa proclividad a la #vagancia*. 

En la perspectiva cotidiana, la explicacion de los sujetos so- 
bre ese deterioro se centra en la dimension moral, como pro- 
ducto de la perdida de los parametros kticos y de respeto que 
formaban parte de la sociedad tradicional. Sin duda la expli- 
cacion puede ser rescatada, pero, al mismo tiempo, requiere 
de la incorporacion de los efectos contradictorios que para la 
franja mayoritaria pobre tuvo el esquema de modernizacion 

r, se registra que el esfuerzo laboral perdio valo- 
racion relativa durante las decadas de 1970 y 1980. Sin duda 
este cambio de actitud esta conectado con una variacion de 
valores producto de la urbanizacion y los movimientos 
migratorios. Durante la kpoca de Trujillo, en cambio, se man- 
tuvieron planos basicos del ordenamiento tradicional, como 
el aislamiento de la vida local, que contribuian a reproducir 
el sistema de valores que compatibilizaba la renuencia al tra- 
bajo para la obtencion de p~usproducto y el aprecio por el tra- 
bajo necesario para la supervivencia. 

A ello se agregaba la presion ejercida por el regimen para 
disciplinar a la poblacion campesina obligandola a integrarse 
a la generacion de excedentes crecientes. En consecuencia, 
la proporcion de quienes dependian de actividades vinculadas 
al aprovechamient~ de las condiciones naturales se redujo 
drasticamente. Hasta categorias como los monteros, peque- 
nos criadores de cerdos o carboneros debian demostrar tener 



bajo cultivo el minimo de diez tareas. Concomitantemente, 
esos pequenos agricultores debian encerrar s u s  cerdos en po- 
cilgas, bajo la amenaza de penas, a fin de que no perjudica- 
sen  los campos agricolas que se iban despojando de  las 
empalizadas. 

Para garantizar el respeto a s u s  regulaciones, la dictadura 
establecio un conjunto de normas y penas que,  fuera de toda 
duda, dejaron un sedimento en la creacibn de conceptos labo- 
rales entre  los campesinos. Todos aquellos que no se ajusta- 
ban  a e l las  es taban suje tos  a prisibn correccional, que 
comportaba el trabajo forzado e n  obras publicas o fincas de 
d i g ~ a t a r i o s  del regimen. 

Bajo Trujillo el aparato judicial fue perfeccionado y recibio la  
orientacion de castigar duramente el robo a pequena escala, 
que tenia por agravante el de estar conectado con el habito 
inveterado de la uvagancian. En rigor, el castigo estaba moti- 
vado por una  concepcion d e  la disciplina laboral. Un equiva- 
lente de esta actitud se producia con la persecucion de  las 
rifias de gallos fuera de horario y los juegos de azar, disminu- 
yendo bruscamente su  frecuencia desde los anos iniciales de 
la dictadura. 

Otro aspecto de las regulaciones guardo relacion con el casti- 
go al hurto.  La reducida extension de los conucos de empali- 
zada previamente a 1930 dio lugar a que se instituyese dentro 

Aun asi, el regimen actuo con cuidado, midiendo los limites 
de la presion que podia emplear para compeler a los campesi- 
nos a integrarse a la generacion de excedentes. En la zona, 
por lo menos el empleo de presos se limito fundamentalmen- 
te a las fincas de arroz. Esta actitud prudente se reiteraba en 
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'C : de los habitos de vida de Ios mas  pobres la practica del robo a 
E pequena escala de bienes de los vecinos mas acomodados, 

como pollos, racimos de platanos y huevos. En realidad, gene- 
u 
a ralmente los ladronzuelos eran considerados buenas perso- = 
.! n a s  dentro de la comunidad, aunque a menudo generaban 
f conflictos. Las penas por esta tipologia de delito eran ocasio- 

nales y benignas. Los muy pobres y mas rcnuentcs el trabajo 
'2 sisternatico se limitaban a robar para comer, y no incurrian 
I) 

en  ningrin otro tipo de acto penado por ley, a no ser el crimen a por motivo pasional o de honor. 
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e1 reclutamiento de  wprestatarios~~ durante las decadas de 1930 
y 1940, que se limitaron fundamentalmente a la construc- 
cion o mejoria de caminos carreteros y carreteras, asi como 
de regolas y canales. 

Estas  compulsiones s e  complementaban con dispositivos d e  
la dictadura para el aprovechamiento Optimo de las condi- 
ciones de los recursos naturales y humanos. Cierto que, en 
la medida en  que se trataba de  una zona que no salia d e  la 
marginacion, lo principal al respecto radico en la explota- 
cion sistematizada del campesinado sobre la base de u n a  
combinacion entre la cxtorsion y la modernizacion relativa. 
D e  todas maneras, se implementaron varias actividades por 
el e s t a d o  o pe rsoneros  del mismo q u e  a c e n t u a b a n  la  
pauperizacion riel conglomerado. Primeramente, en  la zona 
se concibio el fomento de las fincas de arroz a gran escala, 
que se beneficiaban de  regadio artificial, sobre la base del 
aprovisionamiento de condenados por el delito de vagancia. 
Esas fincas eran casi siempre propiedad d e  jefes militares 
estacionados en Neiba y Rarahona. Otro proceso digno d e  
tomar en  cuenta fue ia escalada latifundista, tanto en  a reas  
d e  llanura como de montana,  a menudo sin ningun correlato 
productivo, practica en  la que se distinguio Porfirio Dantes 
Castillo, funcionario del regimen, sobre la base del aprove- 
chamiento de las regulaciones de mensura de la propiedad 
territorial. En esas  amplias porciones se cerraban medios 
de recoleccion a que acudian los segmentos mas  pobres. La 
actividad economica mas  importante que se senala en  co- 
nexion con la escalada latifundista fue la apertura d e  varios 
aserraderos, especialmente en  la zona de pinares a l  sur d e  
Puerto Escondido, en  lo cual se distinguio Danilo Trujillo. A 
lo sumo, tal como ocurria en  otros lugares del pais, los cortes 
de pino demandaban un empleo temporal pero no tenian nin- 
gun efecto de largo plazo. Aunque en lo fundamental las tie- 
r r a s  c a p t a d a s  n o  s e  va lo r iza ron ,  t end ie ron  a segu i r  
controladas por latifundistas, como se evidencia en las ad-  
quisiciones que hizo la Casa Mota de Barahona y ,  mucho 
despues,  la Granja Mora. 

En el referido limite de los procedimientos compulsivos esta- 
ba envuelto el sistema de valores del campesino que, pese al 
miedo generalizado, no estaba dispuesto a sacrificar ciertos 



planos de valoracion del sistema de vida. De ahi que la pre- 
sion para el pleno empleo se restringiese a la labor de  la par- 
cela emblematica de diez tareas. Y esto mismo s e  logro 
unicamente gracias al empleo de una amenaza latente para 
todo aquel que osase escapar al pago de impuestos directos o 
incurrir en  el delito de la vagancia o en manifestaciones de- 
rivadas del mismo. La movilizacion de los prestatarios estaba 
dirigida por el sindico en persona y se consideraba un opera- 
tivo militar. Los campesinos, que normalmente carecian del 
dinero necesario para quedar exentos de ese impuesto en 
trabajo, lo detestaban, pero hasta donde ha podido ser estable- 
cido en las entrevistas, nadie oso protestar, no obstante que 
en reiteradas ocasiones esos trabajadores forzados no reci- 
bian los alimentos estipulados. 

Tales presiones generaban entre los campesinos actitudes 
dificiles de captar. Sin duda resentian Ias compulsiones labo- 
rales y los castigos correccionales como evidencia de la per- 
versidad del poder. Sin embargo, no solo no se producia ninguna 
protesta, sino que, mas bien, la formula preferida para buscar 
proteccion frente a los desmanes del poder propendia a acer- 
carse a el y a ofrecer demostraciones explicitas de satisfac- 
cion. Mas aun, muchos podian penetrarse de la conviccion de 
que el poder era bondadoso, pero no porque lo sintiesen bene- 
ficioso en ningun sentido. Tal interiorizacion estaba pautada 
por una intima conviccion de que asi era obligatorio para re- 
ducir en lo posible la carga de violencia que emanaba del es- 
tado. La adhesion al regimen era la contrapartida de un matiz 
sutil que tomaba nota de su criminalidad. Contrariamente a 
las suposiciones de que los procesos de modernizacion traje- 
ron beneficios netos a los campesinos, en realidad estos eran 
objeto de abusos continuos. Los delegados del poder y los mili- 
tares usualmente exigian regalos a los campesinos o los ha- 
cian victimas de otros abusos, como apoderarse de sus  hijas. 
En todo caso, emergio una dialectica entre la mayor intromi- 
sion del estado, el incremento global del nivel de las fuerzas 
prriductivas y la tendencia a la captacion de porciones cre- 
cientes del plusproducto resultante, fuera por el estado o, en 
menor medida, los agentes dominantes privados. 

El temor parece haber sido una de las tonicas cruciales de  la 
vida local durante el trulillato, por lo que no hubo reacciones 



frente al conjunto dc actos del poder que, como se ha visto, 
provocaron tantos perjuicios. El cierre de la frontera, la prohi- 
bicion del comercio con Haiti, la clausura de los trapiches o la 
captacion por magnates de grandes extensiones de tierras 
fueron acatados resignadamente por todo el mundo, inclu- 
y endo las personas de los sectores superiores locales mas afec- 
tadas. El trujillismo de muchas de ellas estaba distante de Ia 
conviccion y, al igual que el de los campesinos, estaba sesga- 
do por el peso abrumador del terror. 

LOS c0ncCptds de diferenciacion social 

La consolidacion del poblado se acompafio por una delimita- 
cion espacial rigida entre dos porciones que recibieron los 
nombres de Pueblo Arriba y Pueblo Abajo. No hay indicacio- 
nes claras acerca de cuando se origino tal deslinde, pero ya 
estaba definido en la primera decada del siglo XX. Tal vez guar- 
do relacion con la expansion demografica a fines del siglo XIX, 
que dio lugar a la declaracion de Las Damas como municipio. 
Tampoco hay informaciones acerca de como se produjo esta 
fragmentacion de la poblacih en practicamente dos entida- 
des sociales distintas y en gran medida contrapuestas. A lo 
sumo se pueden emitir hipotesis a partir de las implicaciones 
de Ia distincion en los mecanismos de reproduccion social. 
Pero pudo producirse por efecto de la afluencia de extraiios, 
respondida con la referida segmentacion. Esa segmentacion 
espacial constituyo una manifestacion del fenomeno general 
de diferenciacion de los habitantes de las localidades urba- 
nas y semi-urbanas entre los de .primera# y .segunda*, que 
en otros puntos del pais se acompafio de algun tipo de deslin- 
de espacial, y que en Duverge registro connotaciones especi- 
ficas. 

Claro esta, en cada Iocalidad y region se generaban procesos 
particulares que confluian en matizaciones de esta formula 
de estratificacion entre primera y segunda (a veces tercera) 
correspondiente a la fase inicial de la modernizacion, sus- 
tentada en parametros culturales tradicionales. Los recla- 
mos de superioridad social basados en consideraciones de 
apellido, color de piel e integridad moral, tipicos de esta for- 
mula, se imbricaban con la conformacion embrionaria de 



sectores sociales modernos. Sin embargo, no habia correla- 
cion exacta entre estas capas y las clases sociales, tal como 
son entendidas en el presente. Por ejemplo, no todos los de 
primera se identificaban con una posicion economica supe- 
rior. En principio, ciertamente, los de primera tendian a go- 
zar de mejor posicion economica, pero no en un grado 
demasiado marcado respecto a los de segunda. Por otra par- 
te, entre los de primera existian desniveles de  riqueza, por 
lo que no se identificaban con un estrato homogeneo de in- 
greso. Incluso, en la generalidad de las poblaciones del pais 
algunos integrantes del sector de segunda tenian mejor ni- 
vel de ingresos que ta mayor parte que los de  primera. 

Estas consideraciones ayudan a interpretar la dualidad de 
Pueblo Arriba-Pueblo Abajo. Ambas porciones estaban deslin- 
dadas por la plaza central y por un  puente que atraviesa el rio 
Las Damas. Si se observa la morfologia de ambas porciones, 
se tiene que en la primera habia unas cuantas viviendas mas 
formales, aunque no pasaban de modestas por ser construi- 
das tambien de tablas de palma. En Pueblo Abajo, en contra- 
partida, habia numerosas viviendas precarias, situadas por 
debajo de la media en los componentes de s u  fabricacibn. Los 
contenidos principales de la diferenciacion fueron los siguien- 
tes: un mayor nivel de ingresos entre los de Arriba, aunque 
no exagerado; una consideracion de matices en la tonalidad 
de la piel, tenue en lo fundamental, aunque no visualizada 
asi por los sujetos; y ciertas diferencias de costumbres y valo- 
raciones, en las cuales el estrato superior fundamentaba los 
principales reclamos de superioridad. 

Como producto de estas distinciones, cada sector operaba de 
acuerdo a claves socio-culturales propias. Los habitantes de 
Pueblo Arriba se consideraban .raza superiorlb o los ~gmejores#, 
aunque los componentes materiales de esta division no pa- 
saban de ser cuestion de grado y no alcanzaban situaciones 
inasimilables entre los habitantes de ambos sectores. Se re- 
conocian en tal sentido como de piel blanca, mas ricos, edu- 
cados y proclives al orden, identificados con los mecanismos 
institucionales de funcionamiento del municipio, al tiempo 
que adscritos a los canones religiosos y morales del catolicis- 
mo. Asistian a la Iglesia de manera regular y descartaban 
toda participacion en las celebraciones sincreticas. En las 



fiestas caseras se limitaban a bailar balsie, danza estimada 
refinada. El indicador racial operaba como catalizador de este 
sentido de identidad, por cuanto los habitantes tic Pueblo Arri- 
ba se consideraban blancos, por oposicion a la atribucibn de 
otro matiz de la piel a los de Abajo. 

Los de Pueblo Abajo estaban totalmente apartados de las po- 
siciones de autoridad y practicaban la religiosidad popular. 
Vistos como aprietos. por los de Arriba, en todo caso se reco- 
nocian como •áentrcmczcladosw Aunque iban a misa, lo ha- 
cian con menos regularidad y le concedian prioridad a Ias 
celebraciones sincreticas. Si bien podian tiailar el balsie, 
preferian los bailes de palos. generalmente asociados a ele- 
m e ~ t o s  religiosos, de hecho prohibidos en la porcion opues- 
ta de la poblaciiin. 

Los matrimonios estaban excluidos, principalmente entre una 
muchacha de Pueblo Arriba y un hombre de Pueblo Abajo. Cada 
una de ambas comunidades contaba con su  propio club social. 
La consagracion de la superioridad de los de Arriba se expre- 
saba en que podian asistir a las fiestas de los de Abajo, mien- 
tras estos estaban impedidos de hacerlo en contrapartida. 
Aunque las relaciones eran tensas entre ambas partes, no 
culminaban en una enemistad generalizada pero si en des- 
precios y resentimientos. El reclamo de los de Arriba de tener 
la piel mas clara se vinculaba a la atribucion de ser los origi- 
narios de la poblacion. Desde ahi justificaban la situacion crea- 
da de ocupar las posiciones en el aparato administrativo, ser 
acreedores de meritos para llevar una vida mas desahogada y 
supuestamente tornarse en depositarios de una sustancia 
moral que les conferia mayor calidad. 

Mientras el nivel asociativo era muy debil en Pueblo Abajo, 
los habitantes de Pueblo Arriba se preocuparon siempre de 
mantener activo el Club Jaragua, de la .primera sociedad., 
en torno a lo cual se distinguieron activistas que le daban 
sustento, como se indica respecto a Pablo Mcdrano. Al igual 
que en otras poblaciones, el club garantizaba, a traves de sus 
exigencias, la continuidad de las normas de decencia impres- 
cindibles para el desenvolvimiento de la comunidad. Los de 
Arriba, ademas, formaron otras asociaciones, como la sucur- 
sal del Club de Leones y una logia de Oddfellows. El club de 



Abajo se consideraba siempre mas fragil, menos dependiente 
de la tradicion, 'con menor liderazgo y sujeto a 1a incidencia 
de los jovenes. 

Aunque los de Arriba de Duverge se asimilan en muchos 
parametros a la •áSociedad de Primera. y los de Abajo a los de 
*Segunda* en localidades con mas sustancia clasista, no deja 
de haber especificidades, entre las que destaca el deslinde 
espacial, la rigidez endogamica y el equilibrio numerico en- 
tre ambos conglomerados. 

A partir de los componentes de esta division y de relatos obte- 
nidos de los ancianos, pueden emitirse hipotesis acerca de 
sus origenes. Estas remiten al funcionamiento de la econo- 
mia ganadera extensiva en el siglo XVIII, cuando fue fundada 
la poblacion, y el siglo siguiente. Al menos en su  generalidad, 
en principio se puede avalar el reclamo de algunos de los en- 
trevistados, en el sentido de que los de Arriba provenian del 
sector de propietarios ganaderos de la kpoca colonial, el cual 
genero mecanismos gregarios de cohesion que le permitie- 
ron mantener planos de superioridad social. Algunos de los 
entrevistados situan el inicio de la tradicion familiar en al- 
gun espanol del siglo XVIII. Desde luego, tales genealogias 
adolecen de parcialidades e inexactitudes, pero no dejan de 
reflejar subjetividades alrededor de fenomenos sociales. His- 

a toricamente, por ejemplo, esta establecido que los canarios ' incidieron en la expansion de la ganaderia en el conjunto del 
valle de Neiba, al igual que en otros lugares del pais. 

Tal comportamiento se correspondia con la perpetuacion de 
no pocos componentes de la economia colonial que requerian 
de la reproduccion de un conjunto de mecanismos regulado- 
res que ratificasen su posicion preeminente en las relacio- 
nes sociales. Se deriva, de paso, el problema de que debajo de 
los multiples planos de cambios operados en el siglo XIX se- 
guian reproduciendose marcos reguladores de las relaciones 
sociales que tenian origenes previos. Y esto no puede atri- 
buirse unicamente a la condicion marginal y de frontera del 
municipio, sino sobre todo a una dialectica profunda entre 
reproduccion e innovacion . 

En funcion del tipo de dinamica de la sociedad, no se fijaban 
compartimientos estancos, absolutamente incomunicados. Al 



igual que los hateros bajo la colonia podian establecer rela- 
ciones maritales con esclavas ci libertas, con mas razon se 
producian eventuales conexiones entre Pueblo Arriba y Pue- 
blo Abajo, aunque tenidas de elementos problematicos. 

Esta capacidad de aperturas se correspondia con lineamientos 
de larga duracion en las relaciones sociales. La principal de- 
rivacion de ello puede estribar en la constatacion de rneca- 
nismos de transmision socio-cultural entre etapas historicas. 
Los de Arriba habrian heredado patrones de la colonia y los 
recrearon de acuerdo a las condiciones emergentes. De tal 
manera, sobre un trasfondo tradicionalista se estructuro un 
mecanismo de reproduccion del control social en una etapa 
historica caracterizada por la apertura de la modernizacion. 
Al igual que sus contrapartes coloniales, los de Arriba se sus- 
tentaron en la ganaderia extensiva y, subsiguientemente, en 
el control de la tierra. Asimismo, reprodujeron la edificacion 
del poder social local sobre Iineamientos de apellidos, color de 
la piel y atributos culturales de pretension moral y aristocr8- 
tica. 

Disolucion de la segmentacion social tradicional 

Pese a los resentimientos que lo llevaron a agredir a los de 
aPrimeran, Trujillo no se inmiscuyo en la relacion entre arn- 
bas porciones de Duverge. El club social de Arriba pudo seguir 
operando a la usanza tradicional, no obstante el proceso de 
promocion social que experimento una porcion de la pobla- 
cion de Abajo durante la dictadura. Esto no fue obice para que 
se reforzasen los mecanismos para que los indeseables no 
penetrasen al club de la ~sociedadn. La bola negra, procedi- 
miento que impedia el ingreso de quienes se estimaba que 
no reunian las condiciones personales adecuadas para la 
membresia del club, paso a aplicarse con mas rigor que an- 
tes. Este reforzamiento de la pretension aristocratica preci- 
samente operaba como reaccion frente a la promocion social 
de una porcion de los de Abajo. De todas maneras, algunos de 
Abajo se trasladaban a residir Arriba y pugnaban por ser ad- 
mitidos en la asociedadw, en caso de que estimasen reunir las 
condiciones de  educacion y habitos que  los harian 
merecedores de la distincion. Huscaban segmentarse a su 



vez de los nuevos migrantes desde el campo, quienes tendian 
a asimilarse, en  su casi totalidad, con la franja de Abajo. 

ES probable que los canones de la autoridad vigentes bajo 
Trujillo contribuyeran a mantener polarizada esta barrera 
topografica. Los dirigentes de Arriba hacian uso de su  conexion 
con la dictadura para poner coto a las sordas aspiraciones de 
igualdad de los de Abajo. Por tal razon, esa linea de. diferencia- 
ci8n social stilo comenzo a debilitarse inmediatamente des- 
pues de la muerte de Trujillo en 1961. Resulta obvio que, a 
pesar de la marginacion en que seguia postrada Duverge, la 
vigencia de libertades publicas tuvo un impacto disolvente 
sobre este mecanismo tradicional de segmentacih social. 

A partir de 1962 los de Arriba elevaron un clamor de que, 
sorpresivamente. estaban siendo uinvadidos~ por la ~plebebl de 
Abajo. En efecto, se les hizo mas facil a los de Abajo que asi lo 
quisiesen y pudiesen mudarse a Arriba, donde las viviendas 
eran mejores. En varios indicadores se produjo una ruptura 
de los compartimientos anteriores, entre los cuales sobresa- 
lio la educacion. Muchos de Abajo pudieron inscribir sus  hi- 
jos en el liceo inaugurado en 1962, con lo que se abrio un 
proceso de socializaciiin inedito, en que la comunidad en la 

0 escuela se superponia a la distancia entre los hogares. Por 
igual, el acceso a las profesiones, en una comunidad pobre, le 
infligio un golpe mortal a las pretensiones aristocraticas de ' los de Arriba. En lo adelante, estos ultimos pasaron a visitar 
con mas regularidad a los otros y a producirse una interaccion 
social que termino por arruinar esta tradicional formula de 
segmentacion. 

Desde la decada de 1970, para fines practicos, se borraron las 
distinciones esenciales entre Pueblo Arriba y Pueblo Abajo. 
Esto fue efecto del ascenso social por medio de la educacion 
en muchos de la segunda porcion. Se hicieron mas frecuen- 
tes los matrimonios entre familias otrora segmcntadas. Dejo 
de considerarse la correlacion entre condicion racial y por- 
cion de la poblacion. Con todo, hasta hoy ha permanecido un 
rezago en la memoria y un trasfondo de resentimiento entre 
algunos colectivos familiares. 



El paisaje de la marginaeion 

Los procesos de modernizacion a escala nacional alcanzaron 
de manera muy restringida el entorno damero. Lo hicieron, 
en todo caso, de dos maneras basicas. Por una parte, median- 
te la institucionalizacifm dc las funciones publicas en la ca- 
becera municipal, lo que coincidio basicamente con la 
expansibn del gasto pilblico desde fines de la decada de 1940. 
A lo sumo, este proceso consolido un estrato superior, como 
se ha visto, en lo fundamental vincu1ado a funciones en el 
aparato publico, quedando excluido el resto de la sociedad, 
sobre todo el ubicado fuera de la cabecera provincial. El se- 
gundo aspecto radic6 en cierta expansion de los servicios es- 
tatales, pero con tales niveles de precariedad que no lograban 
contrarrestar factores globales de deterioro del nivel de vida 
por efecto de la degradacion del medio natural. El punto foca1 

iccion se situ6 en la incompatibilidad entre el 
la poblacion y las demandas de mayores exce- 

dentes en el contexto global de modernizacion con la conti- 
nuidad de procedimientos tecnicos en la agricultura en la 

se proceso ha sido la persistencia de condiciones 
de vida, que en terminos relativos ha conlleva- 

ndizacion de ciertos planos de la pobreza. Se ad- 
sentido, el contraste de ritmos entre la dinamica 
ia y la prosternacion de un espacio local. La vida 

cotidiana se ha seguido desenvolviendo en las ultimas deca- 
das de acuerdo a un patr8n de pobreza y modestia absoluta- 
mente contrastante con las realizaciones que exhibe el 
sistema economico en los estratos medios urbanos. Los po- 
bladores rurales han sido los mas afectados por ese patr8n de 
desigualdad espacial y clasista. 

Un primer elemento de base a ser tomado en consideracion 
al respecto ha sido la imposibilidad de sostener la productivi- 
dad agricola de acuerdo a los requerimientos de bienes. Como 
se ha apuntado, la forma en que se efectuaron las obras de 
regadio, sobre todo los canales de riego construidos por el es- 
tado en la decada entre 1945 y 1955, resulto en severos danos 
sobre la calidad de la tierra, que ningun servicio tknico o 
extensionista pudo atenuar en forma suficiente. Incluso, tras 



la muerte de Trujillo s e  advierte una disminucion de la asis- 
tencia en  aspectbs tecnicos y de mantenimiento de las obras 
vinculadas con la irrigacion artificial. Gran parte de la exten- 
sion de los canales cayo en desuso, fuera por el deterioro de la 
tierra o por la no aplicacion de trabajos de reparacion, dado 
que generalmente no estaban encachados con cemento. Desde 
fines de los anos  cincuenta se acudio al procedimiento de 
cavar pozos, con efectos muy limitados, para no decir que con- 
traproducentes. Por una parte, el abuso en la extraccion de 
agua en  algunos puntos provoco una  disminucion perjudicial 
del nivel freatico. Pero, mayormente, los pozos ni siquiera 
fueron p u e s t o s  e n  operacion por  a u s e n c i a  d e  bombas 
extractivas o la no reparacion de las que se instalaron. En el 
interin, la percepcion subjetiva resentia un estrago del en- 
torno natural, considerandose crecientes y mas  intensos los 
ciclos de extrema sequia, llegando a veces hasta a cuatro anos 
consecutivos. 

Resulta dificil evaluar la evolucion del producto agricola, pero 
de seguro entro en u n  proceso de estancamiento tras el im- 
pacto decreciente de las obras de irrigacion. El resultado prin- 
cipal ha sido el mantenimiento de niveles de dieta deplorables 
para la mayoria de la poblacion. El patron alimenticio del cam- 
pesinado ponia el enfasis en  una  comida fuerte tras las labo- 
res, concluyendo el dia. Estaba claro, como lo ponen de relieve 
los informes de los alumnos de la Universidad Pedro I-lenriquez 
Urena, en  cl Segundo Informe del Curso UNPHU-ODC, publi- 
cado en  enero de 1970, que el grueso de la alimentacion de- 
pendia de viveres producidos por el propio campesino. Los 
animales de crianza estaban concebidos fundamentalmente 
para la venta, como medio para obtener pequenos recursos 
en metalico. La gran mayoria de la poblacion no lograba una 
dieta balanceada con un componente proteinico suficiente. 
Como corolario basico de estos procesos, desde la decada de 
1950 aparecio el fenomeno inedito de la insuficiencia ali- 
menticia absoluta. 

En terminos generales, el acceso a otro tipo de bienes y servi- 
cios s e  mantenia estancado, equivaliendo a una  perpetua- 
cian absoluta de la pnbreza que cobraba mayor peso relativo 
por el contraste con lo que  acontecia en los polos urbanos. A 
s u  vez. esto se traducia en t.1 de s fas~  cntrt- nilebIo v camno. 



La poblacion de Duverge, ciertamente, recibio cierto impacto 
relativo de la moderriizacibri, mediante servicios como el agua 
potable y la electricidad. Pero hasta la decada de 1970 esos y 
otros servicios generalmente siguieron ausentes de las co- 
munidades rurales, tanto de llanura como de montafia. Los 
caminos interiores se han caracterizado siempre por el mal 
estado, dificultando el traslado de los productos. Dada la incli- 
nacibn abrupta de las montanas que confluyen en el valle, 
cuando ya era corriente el uso de vehiculos de motor en lla- 
nura,  se consideraba una proeza la  lesc cala dan a los conucos. 
Este aislamiento tenia mayor efecto, en la medida en que el 
deterioro de la agricultura de llanura tenia por efecto la in- 
tensificacion de la tendencia al traslado temporal o perma- 
nente a zonas montanosas. 

Pero, aun llegara el transporte mecanizado a las comunida- 
des, estas seguian con un patron que evidenciaba que se en- 
contraban de espaldas a los procesos de modernizacion. Por 
una parte, casi hasta el presente im caserios han estado con- 
formados al margen del concepto de calles, por efecto del no 
impacto del transporte motorizado. Las casas, simplemente, 
se ubicaban de manera desordenada y se relacionaban de tal 
manera que se asegurara el patio contiguo para guardar ani- 
males. Para los observadores del exterior esto equivalia a una 
imagen parecida al  prototipo de la aldea africana. 

Hasta hace poco, fuera de Duverge y de la colonia mixta, casi 
todas las viviendas estaban hechas de paredes de tabla de 
palma, techos de guano y pisos de tierra. Una parte de las 
casas tenian la original forma de las cua t ro  aguasu, por con- 
siderarse mas acorde con el entorno. Las mas pobres tenian 
las paredes de .tabiques., siendo la frecuencia de este tipo 
correlativa con la condicion miserrima de sus  moradores. 
Mientras las viviendas tle Duverge en general se caracteri- 
zaban por tener dos o tres dormitorios, en el campo unica- 
mente constaban de uno, ademas de una sala. De tal manera, 
toda la familia debia dormir en una unica habitacion comun. 
La cocina, como es tipico del medio rural de  todo el pais, se- 
guia ubicada fuera de la casa, consistiendo en un muy preca- 
rio rancho a menudo carente de paredes. La letrina se 

en Duverge bastante temprano, m a s  no asi en los 
caserios, donde hasta la decada de 1970 se utilizaba en una 



mirioria de las viviendas. Por ultimo, en tal conformacion del 
habitat sobresalian las cercas de empalizadas, al igual que 
en gran parte de los conucos, basicamente de dos tipos: el 
guadubli, exclus~vamente de palos verticales; y el palenque, 
de palos cruzados. 

En los caserios se perpetuaba la marginacion por efecto de 
la no llegada de los servicios modernos. La electricidad to- 
ciavia estaba ausente en la mayor parte de ellos hasta avan- 
zada la decada de 1970. Lo mismo acontecia con el agua 
potable, lo que tenia consecuencias harto perjudiciales para 
la salud. De mas en mas la reduccion del caudal de arroyos 
y cachonec agudizaba la carestia de agua para el consumo 
humano. Habia entonces a menudo que trasladarse a cier- 
tas distancias para obtener agua. Las fuentes no ofrecian 
garantias para el consumo humano, sobre todo por usarse 
esas aguas para regadio y consumo de animales. La gene- 
ralidad de esa poblacion pobre ni siquiera tenia el criterio 
de un sitio especifico para el bano. No es de extranar que 
proliferaran las enfermedades gastrointestinales, aunque 
habia otras enfermedades, por ejemplo, por efecto del esca- 
so uso de calzado. 

En este panorama, el servicio medico moderno en el entorno 
municipal se limitaba a pohclinicas. En la mayoria de aldeas 
la medicina moderna era un  ausente, y la poblacion solo visi- 
taba los hospitales de las cabeceras provinciales vecinas en 
casos excepcionales de enfermedades agudas. Hasta inicios 
de la decada de 1990 los curanderos suplian gran parte de los 
requerimientos de salud incluso entre la porcion mas pobre 
de la propia cabecera municipal. Indicador del peso de los cu- 
randeros era la existencia en Duverge de mas de diez alta- 
res, a inicios de la decada de 1990, cuyos duenos normalmente 
hacian las veces de curanderos. 

Algo similar era visible en el servicio educativo. Tras la muer- 
te de Trujillo unicamente los sectores menos pobres tuvieron 
acceso a la educacion secundaria establecida en las cornuni- 
dades cercanas a la comun cabecera. Incluso en ellas, gene- 
ralmeiite hasta la decada de 1970, las escuelas consistian en 
edificaciones precarias, donde la oferta se limitaba a los pri- 
meros cursos de la primaria. 



E1 patron societal prernoderno se expresaba, tanto en el cam- 
po como en el poblado, en la inexistencia de organizaciones 
sociales de lo. masa popular. La pobreza era vivida con resig- 
nacion. En todo caso, las mejorias de las condiciones de vida 
se esperaba que llegaran solas desde fuera. Al decir de practi- 
camente todos los entrevistados, la inercia ha proveido la nota 
dominante de la actitud ante la vida de los lugarefios. 

Desde la decada de 1960 advino un nuevo proceso social y 
cultural, consistente en la generalizacion del proceso mi- 
gratorio y su acompanamiento por la introduccion de la edu- 
cacion secundaria y las expectativas de mejoria social por 
la difusibn de nuevos conceptos culturales a traves de los 
medios de comunicacion. Los jovenes de condiciones me- 
nos desfavorecidas pasaron a estar atraidos por el ascenso 
social por via de la educacion. En contraste con el patron 
tradicional de  restriccion de la educacion por imperativo 
de  la insercion laboral temprana en el conuco familiar, los 
que concluian la educacion secundaria pasaron a adquirir 
nuevas nociones de promocion. Para ello se tornaba indis- 
pensable el abandono de la comunidad, y quienes lo logra- 
ron tendieron a no retornar a residir alli nunca mas. El 
proceso coincidia con el fenomeno de expulsion creciente 
de poblacidn sobrante por efecto de la descomposicion de la 
agricultura y la marginacion de los procesos de  moderniza- 
cion. La emigracion definitiva de la gran mayoria de los 
mas educados en generaciones recientes no ha hecho mas 
que empeorar, en terminos relativos, la condicion margi- 
nal del entorno espacial. El indicador principal de  ese pro- 
ceso ha sido el progresivo vaciamiento de Pueblo Arriba, 
cuya poblacion ha venido siendo sustituida por la del anti- 
guo Pueblo Abajo, a s u  vez invadido por inmigrantes mas 
pobres de los campos. Desde mediados de siglo no pocos cam- 
pesinos han eludido las escalas, directamente acudiendo a 
engancharse en los cuerpos militares y policiales, compor- 
tamiento en que se han distinguido algunas comunidades, 
como Venganaver. 

Como parte de esta trama, ni siquiera t ras  la muerte de 
Trujillo emergieron en las aldeas planos asociativos para 
emprender obras o mejorar condiciones de vida y trabajo. En 
el poblado las asociaciones se limitaban a dos o tres activida- 



des, principalmente los maestros y los empleados de obras 
publicas. En las e'ntrevistas se puso de manifiesto que el miedo 
a la autoridad instituido durante la alarga noche. del trujillato, 
aunque atenuado, no habia desaparecido en las tres decadas 
posteriores como una de las claves de la reproduccion de Ias 
relaciones de poder. E1 correlato de la pasividad tenia que ser 
la resignacion para los que permanecian y el proposito de 
emigrar por parte de aquellos que entendian que solo el en- 
torno exterior brindaba medios para la promocion social. En 
este vacio societal entre quienes permanecian cobraba cuer- 
po el reflejo consuetudinario de proteccion mutua a traves de 
la religiosidad, que operaba ademas como respuesta peculiar 
ante la pobreza. 

Caqukn y la Hermandad del Santo Cristo 

La persistencia del sincretismo religioso y de las cond~ciones 
de pobreza entre los de Abajo se manifesto en la aparicion de 
la autoridad moral y religiosa de un morador pobre, Zacarias 
Castillo, por todos conocido por su apodo de Caquen. Lo que 
hace relevante s u  obra es  que la segmentacion social conte- 
nia sistemas culturales deslindados, cuyo punto de articula- 
cion se plasmaba en el fenomeno religioso. Caquen llevo el 
concepto d e  la religiosidad popular a consecuencias  
sistematizadas. Los detalles de los origenes del personaje son 
desconocidos, pero de seguro era nativo de Hato Mayor e hijo 
de una lugarena y de un inmigrante de Venganaver que ha- 
bia ido al Este a uhombrear.. Desde nifio vivio en Duverge. 
Pretendidamente participo en alzamientos caudillistas, siendo 
en una'ocasion herido en una rodilla, por lo que quedo cojo 
para siempre. 

Caquen se cino invariablemente a la tipologia del uhornbre 
de trabajo., con conucos en la zona montanosa. Su condi- 
cion de analfabeto era suficiente para situarlo en el estrato 
mas  desfavorecido, en realidad relacionado al medio rural, 
aunque residente en el poblado por los patrones de asenta- 
miento referidos. N o  por casualidad su actividad religiosa 
quedo confinada a Pueblo Abajo, al grado de  que algunos en- 
trevistados de la otra mitad de  la poblacibn mostraron un 
conocimiento harto somero dc la vida v obra tiel ~ersonaie .  



Como este no realizaba fiestas, sino que se limitaba a acti- 
vidades religiosas, no atraia la atencion de visitantes curio- 
sos de Arriba. 

Caquen supljo la ausencia de servicio religioso continuo, si- 
tuacion que se prolongo hasta la decada de 1930. Comenzd 
organizando actividades religiosas, como el rezo diario del ro- 
sario. Instituyo un mensaje educativo a ninos y jovenes ba- 
sado en los evangelios, los que conocia a perfeccion. Instituyo 
que los sabados primeros de mes se llevase a cabo un via 
crucis por un sendero de catorce cruces; en la ultima, de mayor 
tamano, los participantes se arrodillaban para orar. De vez en 
cuando, asimismo, fomento peregrinaciones a Neiba en ofren- 
da de sacrificios a cambio de que Dios concediera deseos. Los 
participantes debian vestir con telas gruesas, fueran marro- 
nes, color para las promesas, o blancas para las mujeres y 
azules para los hombres. Para reforzar la predica, se apoyo en 
las populares noches de vela en ofrecimiento a Dios, con hora 
santa y canto de salves. Durante la noche se brindaba cafe, 
vino, te y pan, y al concluir se ofrecia un  desayuno, tras el 
cual todos marchaban al templo. 

M g s  que de Pueblo Abajo, la feligresia de la hermandad se 
restringia a su capa mas pobre, la mas atraida por practicas 
magico-religiosas. En tal sentido, la hermandad fundada por 

* Caquen ha sido expresion de un ansia de dignificacion de la 
poblacion pobre a traves de una piedad que opera como factor 
de cuestionamiento al estado de injusticia y encuentra en la 
entrega a Dios un medio de superioridad moral. Este reclamo 
mistico puede leerse como una compensacion del estado d e  
subordinacion tradicional de los de Abajo, retroalimentado por 
la segmentacion clasista que hacia aparicion. 

Durante la ocupacion norteamericana de 19 16, Caquen tuvo 
conocimiento de las predicas de OIivorio Mateo (Liborio), el 
profeta de San Juan de la Maguana, perseguido y finalmente 
abatido por los norteamericanos en 1922. Caquen transmitio 
el mensaje religioso y moral de Olivor-io en Duverge y en los 
restantes caserios, lo que le confirio mayor ascendiente. Iden- 
tificaba al profeta con San Antonio, lo que evidencia que esta- 
ba estrechamente familiarizado con los conceptos del ritual 
primitivo del olivorismo. 



Corno e s  caracteristico de la religiosidad popular, Caquen prac- 
ticaba las curaciones, supliendo la ausencia de ia medicina 
moderna. Es posible que limitase los procedimientos a pasar 
la mano, administrar yerbas, agua de sal y recitar oraciones, 
como lo refieren su hija Altagracia Castillo y s u  nuera Maria 
Dolores Medrano (Dudui). La primera aclara que tambien le 
gusta pasar la mano, pero sin fines curativos, por lo que ano 
sabe nadan de las capacidades sanadoras de su padre. Esas 
formulas expresan la renuencia a admitir las acciones cura- 
t ivas,  sea por una concepcian que las situa como obra de un 
espiritu, en lo que interviene una actitud modesta que fre- 
cuentemente distingue al piadoso del farsante o del brujo, o 
por temor a la eventual persecucion de las autoridades. 

Al igual que en todo el Suroeste, la capacidad curativa de 
Caquen se  amparaba en el tipo de practica de los curanderos, 
figura social existente desde tiempos inmemoriales. Como 
exponentes de esta modalidad de la cultura popular, integra- 
ban los componentes religiosos con practicas festivas, mu- 
chas de ellas alrededor de capillas o santuarios en el campo. 
Las mas importantes de estas celebraciones eran las noches 
de vela en que se mezclaban las intenciones misticas con las 
de esparcimiento, alternandose las salves con los bailes de 
palos acompafiados por la ingestiiin de cantidades considera- 

2 bles de bebidas alcoholicas. 

Para diferenciarse de los curanderos comunes, el religioso 
reclamaba estar investido de una  condicion superior, puesto 
que aseguraba recibir el influjo mistico de Olivorio Mateo. 
Sin embargo, los entrevistados no indicaron que transmitie- 
se de manera meticulosa los componentes de los mensajes 
de Olivorio. Se limitaba a hacerlo de manera atenuada, pues 
sefialaba que nunca se habia encontrado con Liborio. Pero 
cuando Caquen oraba decia recibir una revelacion de Dios, 
quien le proveia la clave de la procedencia de la enfermedad y 
lo instruia acerca de la subsiguiente solucion. De ahi que, 
exactamente, no reclamara curar,  sino mas bien estar al ser- 
vicio de la voluntad divina. Esto explica que, tambien a dife- 
rencia de los curanderos y brujos, depositara las expectativas 
de salud de la gente en el desarrollo de la fe. Cuando practica- 
ba las curaciones solicitaba que el paciente participara en la 
oracion. En el mismo tenor, organizaba frecuentes noches de 



vela por la salud colectiva. Las discipulas entrevistadas, so- 
bre esa  base, razonaron que antes, cuando la fe se encontra- 
ba m a s  inciilume, la curacion resultaba mas  facil. 

Caquen se limitaba a predicar que Liborio era un  enviado d e  
Dios cuyo mensaje el acogia. Aunque liborista, le imprimio 
cierto giro personal a s u  predica religiosa. Es  significativo 
que probablemente no atendiera a la convocatoria en  Palma 
Sola, centro de la recomposicion del liborismo, aunque tal vez 
se debiera a razones de edad, ya  que en 1962 debia rondar los 
82 anos  y estaba ciego desde tiempo atras.  Los actuales inte- 
grantes de la hermandad, si bien aceptan el caracter sagrado 
de Olivorio Mateo, desconocen cualesquiera detalles acerca 
de e l  y se limitan a menciones esporadicas de su nombre en 
las salves. Estas, por lo demas,  son distintas de las entonadas 
por los liboristas de la porcion septentrional del valle de San 
J u a n ,  bastion del movimiento religioso. Es de notar que,  aun-  
que muchos lugarenos d e  la zona visitaron Palma Sola, s e  
considera que los contenidos conocidos acerca de Liborio pro- 
vienen exclusivamente de s u  discipulo damero. 

Al igual que la generalidad de liboristas, se situaba como 
catolico, atenido estrictamente a los preceptos de la institu- 
cibn eclesiastica. De ahi que siempre procurara sostener 
relaciones d e  colaboracion con la Iglesia, a la cual llamaba a 

2 s u s  discipulos a obedecer, como emanacion divina. En el mis- : mo sentido, condenaba todas las religiones protestantes, 
pues Cristo era el cabeza del catolicismo. Llamaba a los cre- 
yentes al matrimonio religioso y a que, ya contraido, nunca  
se separasen.  

Como era de rigor, Caquen comenzo a operar desde un espa- 
cio centrado en un altar y un calvario. A la usanza d e  cual- 
quier altar, el era el .dueno#, investido de la potestad de ejercer 
influjo sobre los fieles, pero se advierte un nivel mas formal y 
una  amplia capacidad de liderazgo. Por ello, a diferencia de 
los curanderos comunes, constituyo un colectivo integrado, 
dedicado al cultivo de la religiosidad. Es lo que explica que, e n  
fecha indeterminada, tras anos  de accion en el altar, fundara 
la Hermandad del Santo Cristo, bajo s u  conduccion personal. 
La entidad estaba estructurada alrededor de la reverencia a 
u n  Cristo de bronce, uria cruz y las imagenes de Jesus ,  el 
Gran Poder de Dios y La Altagracia. El mismo compuso las 



salves que inspiraron el quehacer del colectivo, cornposicio- 
nes que no se han escrito pero que siguen siendo cantadas. 

Lo mas lejos que podia rodear a sus integrantes era cualquier 
formalidad, careciendo de grados o jerarquias. N o  era preciso 
inscribirse para formar parte de la hermandad, bastando la 
djsposicion a participar en los rezos del rosario y en las peni- 
tencias y romerias. Como .solo Jesus sabe quien es  miern- 
bro~,  no se hacia necesario hacer listas, rasgo que se mantiene 
hasta el presente. Pero el colectivo ha permanecido bastante 
constante a lo largo del tiempo: la mayoria no desertan y a 
menudo el compromiso piadoso es  heredado por los hijos gra- 
cias a un sentido moral de la educacion religiosa. Esta con- 
sistencia es  explicada por Altagracia Castillo con la imagen 
de que da palabra de Dios es como la arena en el mar, no se 
acaban. Los ausentes, incluyendo algunos de los hijos de 
Caquen, por lo menos tratan de asistir a los rosarios en los 
meses de mayo y octubre, estos ultimos con motivo de la apa- 
ricion de la Virgen. 

De acuerdo a los hijos de Caquen, el proposito de la entidad 
radica en propagar la unidad entre los fieles, predicar el amor 
en el seno de la humanidad y fomentar el conocimiento del 
#pueblo de Cristo. con el fin de lograr la cercania con Dios. La 
potestad de aduefion que ejercia Caquen la transmitio en he- 
rencia, antes de morir, a su hija Altagracia. Esta se refiere a 
menudo al colectivo identificandolo con su persona, senal de 
que entre los fieles se establece un nexo de respeto hacia las 
directrices de la figura dirigente. 

Como no se ha tratado de un colectivo expresamente Iiborista, 
la hermandad no ha encontrado di ficuItades para entablar 
buenas relaciones con la IgIesia desde la lejana epoca en que 
el parroco era Emilio Maggiolo. En terminos generales, las 
relaciones se mantuvieron cordiales, aunque hubo momen- 
tos en que se empanaron, probablemente por la pretension de 
respeto a la ortodoxia de parte de sacerdotes espaiioles. 

El centro de los propositos, en terminos liturgicos, radica en 
ofrecer oracioi-ies a favor de los difuntos. Se reza el rosario 
diariamente alrededor del altar. de seis a siete de la tarde, 
practica instituida por orden expresa de Caquen. en la que 
toman parte los integrantes mas comprometidos. en nilmero 



no muy superior a cincuenta, aunque ocasionalmente se al- 
ternan otros de distintos parajes cercanos. t a  practica se 
mantiene en la antigua vivienda de Caquen, luego habitada 
por s u  nieta Gloria Reyes Castillo, o en el templo. 

Adicionalmente, se realizan celebraciones regulares en  ho- 
nor a algiinos santos, entre las que sobresale el 16 de julio, 
fecha de la Virgen del Carmen, la patrona de la entidad. Otras 
fechas observadas con devocion son las de San Rartolo, Los 
Remedios y La Altagracia. En cada una d e  ellas se entonan 
canciones alusivas a dichos santos que los fieles conocen de 
memoria. 

Cada primer sabado dcl mes se realiza la procesion .por orden 
de Melchor~~, uno de los curas  espafioles de antafio, por la sen- 
d a  de las catorce cruces. Tambikn se organizan romerias en 
tomo al templo, asi como en  caminos y carreteras de los alre- 
dedores, que reunen un numero mayor de fieles, a veces hasta 
de doscientos. Las romerias se llevan a cabo en fechas fijas, 
siendo la iiltima del ano el segundo o tercer sabado de di- 
ciembre. En ellas cada quien busca algo particular, como cum- 
plir u n a  promesa u obtener una mejoria en la salud. Al parecer, 
las mas  frecuentes son las que se dirigen desde la madruga- 
da a Puerto Escondido, donde se  visitan la iglesia y calvarios 
en  el camino. Ocasionalmente, ademas, miembros de la her- 
mandad llevan a cabo actividades por iniciativas personales, ' como La celebracidn de horas santas para conjurar enferme- 
dades. Estrictamente, desde el momento en  que no se  en- 
cuen t ran  dirigidas por la duena ,  no forman par te  de la 
hermandad, pero tampoco la contradicen, dando muestra de 
Ia falta de rigidez de las actividades, siempre abiertas a ini- 
ciativas. 

Hasta cierto punto, el ritual trata de mantenerse fiel a las 
ensenanzas del catolicismo, u n  componente caracteristico del 
sincretismo dominicano. Pero, como resulta usual, la preten- 
sion ortodoxa de esos fieles pobres no pasa de ser una  ilusion. 
Como producto de las condiciones en  que se encuentran, ine- 
vitablemente se produce entre ellos una interpretacion es- 
pontanea del ienomeno religioso. Aunque situados de manera 
deliberada dentro de los canones de la Iglesia, concluyen ex- 
presando matices que son producto de la forma en que viven 
el fenomeno religioso. 



Esta adscripcion, de todas maneras, ha permitido la solidari- 
dad de propositns por parte de la Iglesia, incluso en periodos 
caracterizados por la ortodoxia intolerante. En un primer mo- 
mento, puede coIegirse que no se presentaron dificultades 
por la actitud abierta del dominicano Maggiolo. Luego los sa- 
cerdotes espanoles mantuvieron suficiente capacidad de com- 
prension de las peculiaridades que exhibia esta porcion mas 
pobre de la feligresia. Por eso abrieron las puertas del templo 
a actividades de la hermandad. Bastaba, en  principio, el de- 
seo vehemente de los fieles para educarse en los principios 
predicados por los sacerdotes. Refieren varios de  los entrevis- 
tados que en un colegio de seglares espafiolas se beneficia- 
ron de ensenanzas consideradas fundamentales, como el valor 
de la educacion, el amor y la religion. 

El momento principal de la colaboracion entre la parroquia y 
la Hermandad del Santo Cristo se dio mientras se encontra- 
ron a cargo de la primera dos curas espanoles, unicamente 
recordados por sus  nombres de pila, Melchor y Pascual. Da la 
impresion, por los relatos, que durante esos afios la entidad 
popular fue incorporada como parte constitutiva de la accion 
parroquial. En ese contexto sobrevino la ruptura entre la Igle- 
sia y Trujilio. Los dos curas fueron sometidos a hostigamien- 
to por politicos de la elite local, que atizaron agresiones de 
paleros y un intento de asalto al templo. Esos funcionarios 
trujillistas lanzaron la acusacion de que la hermandad en 
realidad constituia un foco de conspiracion comunista. Final- 
mente, Melchor y Pascua1 se vieron obligados a abandonar la 
poblacion, y los nuevos curas mostraron desacuerdo con la 
religiosidad popular, especialmente un espafiol llamado Juan. 
Aun en vida de Caquen, por este motivo, sobrevinieron con- 
flictos en el interior de la hermandad, senal del peso que ha- 
bia pasado a tener la Iglesia en s u  funcionamiento. 

De hecho, la entidad ceso de funcionar, y fue tras la muerte 
de Caquen, acaecida en 1965, cuando sus hijos decidieron 
reorganizarla en su honor. Desde entonces, aunque a veces 
las ceremonias utilizan el espacio del templo, la hermandad 
funciona con independencia de la parroquia, pese a que tras 
la salida del padre J u a n  se restauraron las relaciones de co- 
operacion. 
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Paralelamente a la reconstitucion de la hermandad, la nue- 
ra  de Caquen, Ilutiui Metirano, conformo un  grupo de ora- 
cion con los mismos fines aunque menos institucionalizado. 
Ese grupo se  reune al amanecer de todos los dias para la 
oracion, senal de fidelidad consistente hacia la fe. Por tal 
razhn, el numero de  integrantes que asisten diariamente a 
la ceremonia es  relativamente pequeno, aunque continua- 
mente se incorporan, por alguna que otra sesion, personas 
llegadas de comunidades cercanas. De igual manera, se tras- 
lado la hora santa de oracion sabatina al templo y en la fes- 
tividad del Carmen ofrece una noche de vela seguida del 
consabido desayuno a los peregrinos. En todo lo demas, la 
practica dirigida por Dudui e s  similar a la de la Hermandad, 
aunque por falta de recursos no organiza peregrinaciones a 
Higuey u otros lugares. 

Variante de milenarismo 

El discurso teologico de uno de los integrantes mas autoriza- 
dos de la Hermandad, J u a n  Bautista Castillo, hijo de Caquen, 
pone de relieve la persistente especificidad de la religiosidad 
popular instaurada por su  padre. La misma contiene, como 
en general toda la tradicion liborista, un simil recurrente de 
milenarismo, expresivo de una  clave constitutiva de este ge- 
nero de vertiente de la religiosidad popular. 

Entre todos los que lo trataron quedo el sentimiento de que 
Caquen era un  hombre desinteresado en el plano personal, 
Cinicamente motivado por el ansia de solidarizarse con los 
congeneres pobres, medio de plasmacion de su  piedad y de 
condena de la injusticia. El imperativo del comportamiento 
humano en el desprendimiento como fuente de bien, por lo 
que ensenaba que era obligado compartir el pan con los de- 
mas. Las ensefianzas que transmitia acerca de la vrda de 
Cristo aparentemente las centro, por lo que explica Dudui 
Medrano, en que Cristo volveria a los dos mil anos despues de 
su  muerte, despues de un periodo de desesperacion por efec- 
to de severas carestias. Es la situacion que constaban los fie- 
les en los inicios de la decada de 1990, cuando se produjo un 
alza de precios de los bienes alimenticios. Muchos al parecer 
razonaron retrospectivamente que las ensefianzas de Caquen 



le dieron la estatura de profeta, portador de la palabra de Dios. 
Lo q u e  predicaba; se asegura, no lo aprendio de nadie, sino 
que constituia un mensaje mistico innato. 

Se explica asi la hostilidad que le profesaron los lagrandes de1 
pueblom, ubicados en la parte de Arriba, quienes informaban a 
las autoridades superiores de su condicion de desafecto, co- 
munista y brujo. Los reiterativos apresamien tos de Caquen 
respondian a las condiciones sui generis del conflicto social. 
Por largas temporadas ni siquiera le permitian wrezar un 
padrenuestroll. Si logro sobrevivir se debio en lo fundamental 
a la proteccion de los sacerdotes y a que se plegaba a la auto- 
ridad. Siguiendo una interpretacion de las ensefianzas de 
Cristo, en todo momento predicaba el respeto a las autorida- 
des constituidas, por ser emanacion de justicia. Reiteraba el 
criterio de que a el no le tocaba cuestionar lo existente, aplas- 
tando lo hecho por Dios. 

En nuevas condiciones de deterioro adicional del nivel de vida 
del segmento mas pobre, es probable que el difuso contenido 
milenarista introducido por el fundador de la hermandad se 
haya radicalizado en sus consecuencias. Su hijo Juan Bau- 
tista Castillo parte de la advertencia de que no se puede con- 
fundir el reino de los vivos con e1 de los muertos, consideracion 
que remite a la interaccion entre la recepcion del mensaje 
convencional de la Iglesia e interpretaciones alejadas de esta. 
De darse tal confusion, continua, .el rezo no queda bienn, por 
lo que uno queda firme la oracion.. El milagro se produce por si 
mismo, sigue razonando Castillo, y aunque se pide e invoca a 
Cristo, Ios mediadores son los santos, quienes sin embargo 
no se expresan a traves de la persona. La creencia, por tanto, 
se afianza en Jesus y Maria, en primer lugar, y luego en los 
apastoles, por medio de oraciones similares a las de la Igle- 
sia. Cast.il1o recoge la creencia en el Diablo y en espiritus 
diabdicoc, comunes en el imaginario popular, como bacas, 
galiputes, duendes y zanganos, pero considera que pueden ser 
abatidos, a u n  sin conticerlos, con ayuda de la fe. Empero, es  
Dios el unico responsable del dominio del bien. por lo que sera 
so10 a el que le corresponda desterrar el mal. Mientras tanto, 
deben hacerse oraciones para que llegue ese momento de 
final de la maldad en el mundo. 



Aunque no se localizo un contenrdo milenarista taxativo en 
tal discurso, al estilo del retorno de Cristo a los dos mil anos, 
sin duda contiene implicaciones sociales similares a las que 
a menudo se han identificado con la creencia religiosa en el 
reinado de Cristo. Incluyen la condena de la riqueza, ponde- 
rada como una manifestacion de la maldad, la identificacion 
del mundo de los pobres con la religion autentica y la expecta- 
tiva en un orden perfecto, en eI cual se destierren las expre- 
siones mundanas de la vesania. 

Tal implicacion tiene por fundamento una perspectiva reli- 
giosa que reconoce a los humanos la facultad de incidir sobre 
la forma en que se ejerce la voluntad divina. Se funda en  la 
consideracion de que las visiones de Dios estan sujetan a 
evoluciones no previamente definidas, por lo que pueden ser 
influidas en beneficio del bien. La consideracion comporta la 
alternancia entre la confianza en Dios y la afirmacion del 
caracter contingente de su accion benefica, sobre la base de 
que Dios constituye una inciignita. Con todo, la feligresia po- 
pular comparte la confianza en que Dios cumplira con la jus- 
ticia para que reine la alegria entre los buenos y la tristeza 
entre los malos. 

Tal dicotomia moral e s t i  referida en ese discurso religioso al 
ambito social, al partir de la identificacion del mal con eI 
mundo de 10s ricos. Interpreta el mensaje de Cristo como iden- 
tificado con la suerte de los pobres. Y, aunque reconoce ((ricos 
buenos. y {{pobres malos#, asevera que la udivision entre ricos 
y pobres es parte de la existencia de la maldad#: para la gene- 
ralidad de los ricos, los pobres   son perros o menos.. El retorno 
de Cristo presupondra Ia afirmacion del pasado y la negacion 
de lo acontecido posteriormente a su paso por el mundo. Mien- 
tras exista la maldad, razona Castillo, Cristo no volvera, de lo 
que se infiere que la preparacion del reino corresponde a la 
accion deliberada de los seres humanos, mediante el desa- 
rrollo de la piedad. 

En la actualidad, a su juicio, da gente esta  confundida^ y esta  
dejando de  ser hiienan, prevaleciendo el desastre moral y el 
egoismo por culpa de las autoridades. 14En Duverge nadie tra- 
baja por el pueblon, asegura al constatar que antes la gente se 
ayudaba entre si, pero que hoy no hay ninguna forma de orga- 



nizacion entre los pobres y ni siquiera conciencia de su ne- 
cesidad. Considera que el empobrecimientci lleva a la prolife- 
racion del roliu, la peor de las plagas. Pero las interpretaciones 
de las causas de esos Fenomenos varian entre los integrantes 
de la hermandad: para algunos e s  producto de la falta de mo- 
ral que lleva a la gente a no querer trabajar, mientras que 
para otros es el producto de la injusticia en el reparto de los 
bienes. Coinciden, empero, en que debe protestarse frente a 
la pobreza, pero a traves de una cohesion cuya mision tiene 
exclusivamente fines religiosos. Nada se puede esperar de 
los politicos, piensan Castillo y algunos adeptos,  por 
visualizarlos exclusivamente dedicados a promover sus  pro- 
pios intereses. Aseguran, en tal sentido, que el comunismo 
no ofrece una contrapartida, por ser una dictadura peor que 
la de derecha, inspirada en Satanas, aunque le reconocen 

m aspectos buenos porque fomenta el amor al trabajo. 

Lo anterior ratifica que, aun con implicaciones clasistas y de 
critica a la realidad social existente, la religiosidad popular 
vinculada a la tradicion olivorista no desemboca espontanea- 
mente en posturas revolucionarias. En las caracteristicas de 
la propuesta involucrada pueden hallarse claves acerca de 
los mecanismos de reproduccion de las relaciones sociales a 
escala local. El discurso religioso popular, como sintesis desa- 
rrollada de una mirada alternativa de la realidad, propende 
hacia la reivindicacion del pasado y a la busqueda de su re- 
torno. Seguramente el foco de articulacion de ello ha residido 
en la naturaleza y la dinamica de la economia campesina en 
s u  insercion dentro de la totalidad de las relaciones sociales. 



La Iglesia Catolica y Trujillo, 
La carta pastoral de 1960 

Jose Chez Checo 

En el mes de enero de este ano se cumplio el cuadragesimo 
cuarto aniversario de un acontecimiento que estremecio la 
conciencia del pais: ia lectura simultanea en todas las igle- 
sias catolicas del pais de una carta pastoral firmada por todos 
los obispos de la Republica Dominicana. 

El objetivo del presente trabajo, presentado en el IX Congreso 
Dominicano de Historia que se celebro en el Museo Nacional 
de Historia y Geografia, en el mes de octubre de 1999, y que 
forma parte de una investigacion mas amplia que realiza su 
autor, e s  analizar el contexto historico en que se produjo di- 
cho acontecimiento viendo cual era la situacion politica del 
Caribe y, de manera muy especial, la de Republica Dominica- 
na, la cual habia sido creada por las expediciones de junio de 
1959; el cambio de directriz que experimento la politica de la 
Iglesia Catolica hacia el regimen de Trujillo, inspirada sin 
dudas por las instrucciones que traia el nuevo Nuncio Aposto- 
lico que habia arribado en el ultimo cuatrimestre de  ese mis- 
mo ano;  el proceso d e  eiaboracion del t rascendental  
documento, y las estremecedoras consecuencias que tuvo la 
referida carta pastoral. 

En tal sentida, la presente exposicion no pretende ser un re- 
cuento de las relaciones Iglesia-Estado durante la Era de 
Trujillo sino que se limita a algo concreto y puntual: a resal- 
tar aquel clamor del 25  de enero de 1960 en que los obispos de 
la Republica Dominicana levantaron su voz para reclamar, 
en nombre de Dios, que se detuviera. la represion contra mi- 
les de jovenes y se salvaran las vidas de muchos de ellos que 
a raiz de las expediciones de Constanza, Maimbn y Estero 



Hondo tomaron la decision de luchar por salir de un regimen 
dictatorial e imp!antar un sistema de gobierno donde reina- 
ran las libertades individuales y publicas, y la justicia social. 

Para dicho trabajo han sido utilizadas nuevas fuentes docu- 
mentales escritas y bibliograficas asi como una importante 
entrevista que otorgara al autor de  este trabajo Mons. Roque 
Adames, el mes de septiembre de 1999, en la cual el prelado 
ofreci0, por primera vez, reveladores detalles de la situacion 
politica y eclesiastica de aquella epoca. A el mi agradecimiento. 
Tambien debo agradecer, por sus  orientaciones y ofrecimien- 
to de importantes datos, a Mons. Francisco Josl: Arnaiz S.J.,  a 
Mons. Rafael Bello Peguero, Pbro. y a Antonio de Jesus Baez. 

I. La situaci i in de l  Caribe y d e  la Republica Dominicana 
en 1959 

El tema que pasamos a abordar reviste una trascendencia tal 
en la historia contemporanea dominicana que puede afirmar- 
se, sin lugar a equivocos, que la carta pastoral de enero de 

La situacion del Caribe, a principios del ano 1959, se caracte- 
rizaba -al igual que otras regiones de la America Latina- por 
el predominio de gobiernos dictatoriales. 
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Eso conllevaba a que grupos opositores a esos gobiernos de 
fuerza emprendieran planes de lucha que liheraran a sus  res- 
pectivos paises de tales situaciones de opres ih  y provocaran 
cambios en la geopolitica. En Cuba, por ejemplo, y corno acer- 
tadamente ha afirmado Victor Grimaldi en su obra Tumbaron 
al Jefe. Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, ael 
ascenso de un gobierno revolucionario ... con tendencias ra- 
dicales reorientarian la politica exterior del gobierno de los 
Estados Unidos. II] 

t 
S 1960, junto a otra de febrero del mismo aiio y concatenada a 
! otros sucesos importantes de caracter politico y social, marco 
i el inicio del fin de una las dictaduras mas fuertes que exis- 

tieron en America Latina en los anos 50 del pasado siglo. 
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Santo Domingo no podia quedarse atras. Asi en el mes de ju- 
nio de ese ano, un grupo de dominicanos, movidos por el mas 
acendrado amor patriotico, organizaron unas expediciones con 
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el objetivo de derrocar al dictador Trujillo. Estaban organiza- 
dos en el Movimiento de Liberacion Dominicana que, como 
ha afirmado Emilio Cordero Michel, fue da culminacion feliz 
de la labor unitaria realizada por la Union Patriotica Domini- 
cana, el Frente Unido de Puerto Rico, el Frente Independien- 
te de Venezuela, el Frente Unido Dominicano en Nueva York 
y el Partido Socialista Popular Dominicano. n2 

En el  manifiesto al Pueblo Dominicano. lanzado por dicho 
Frente se indicaba haber iniciado Muna accion insurreccional 
para destruir la tirania de Trujillo y crear un regimen de de- 
mocracia social, politica y economicar y se enunciaban los 
objetivos en los aspectos politico, social, economico e inter- 

Hondo. Testimonios e inuestigaciOn sobre los acontecirni&tos, de 
la wsublimidad de esta inmolacion que en valor, heroismo pa- 
triotico y desinteres protagonizaron unos prohombres que en- 
tonces, en su mayoria, tenian su misma  edad^.^ 

nacional que pueden verse en el anexo 2 del conciso trabajo 
de ese autor. 

Las expediciones se organizaron en tres frentes: Constanza, 

El poder represivo de la dictadura fue tan grande que ((de los 
198 expedicionarios que llegaron el 14 y el 20 de junio, me- 
nos de la tercera parte (29%) murieron en acciones de gue- 
rra; menos de la quinta parte ( 1 6%) Fueron apresados heridos 
y rematados en el lugar; un poco mas de la decima parte [ 15%) 
fueron apresados ilesos y fusilados en el lugar de la rendi- 
cion; casi la mitad (40%) llegaron ilesos a la Base Aerea de 
San Isidro luego de ser aprisionados y un poco mas  de la ter- 
cera parte (36%) fuerun triturados en las camaras de tortura 
y, los que resistieron, finalmente masacratios en la CEFA ante 
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2 Maimon y Estero Hondo. Por un conjunto de circunstancias 
! que han sido analizadas por otros autores especialmente al- = gunos sobrevivientes que han escrito obras testimoniales como a! 
m Poncio Pou Saleta, Mayobanex Vargas y DeIio Gomez Ochoa- = 

las expediciones, en lo militar, no alcanzaron sus objetivos 
aunque, en lo moral, el sacrificio de tantos jovenes valiosos 
estremecio la conciencia del p i e  y ocasiono que empezaran a 

'2 organizarse gupos de resistencia. Anselrno Brache, autor de 
uno de los mas clarividentes y documentados estudios sobre el 
tema, habla al concluir su obra Constanza, Maimon u Estero 



pelotones de ejecucion. Al quedarse solamente 6 con vida, 
equivalente al 3% un total de 97% murio heroicamente. 11' 

No obstante eso. da sangre de aquellos heroes del 14 de junio 
encendio chispas de rebeldia en sectores juveniles hasta en- 
tonces desorientados y enajenados. Y dio movimiento al pro- 
ceso revolucionario en marcha. 13 

Acicateados pol- el sacrificio de los expedicionarios, analiza 
Roberto Cassa, a a l  poco tiempo de fracasada la expedicion de 
junio de 1959, los hasta entonces reducidos circulos conspi- 
radores no solo (crecieron] con mucha rapidez, sino que (pu- 
dieron) empezar a coordinar sus  actividades hasta dar lugar a 
la formacion del Movimiento Clandestino 14 de Junio. Dicha 
organizacion se doto de un Cornitt Ejecutivo en una  asam- 
blea realizada en una finca de Mao donde terminaron de 
unificarse todos los grupos hasta entonces existentes. Entre 
otros miembros, el grupo dirigencial del movimiento estaba 
constituido por Manuel A. Tavarez Justo, Leandro Guzman, 
'Pipe' Faxas, Luis Gomez, 'Moncho' Imbert y Julio Escoto. La 
conspiracion estaba animada por u n  programa revoluciona- 
rio que retomaba el suscrito programa de  los expedicionarios 
de junio, a s u  vez influenciado por la Revolucion Cubana. No 
cabe duda que dentro del Movimiento Clandestino 14 de Junio 
se p lan teo  u n a  hegemonia d e  la pequena burgues ia  
radicalizada hacia la izquierda que pretendia repetir el proce- 
so cubano. lneluso no dejaba de haber influencias marxista 
dentro de parte de los cuadros diligenciales de la organiza- 
cion politica. El movimiento respondia fundamentalmente al 
enfrentamiento creciente de los sectores populares urbanos 
con la tirania trujillista, doblemente accionado por la crisis 
economica y por la coyuntura internacional de crisis de las 
dictaduras. El matiz popular y revolucionario del Movimiento 
se expreso por medio de  la hegemonia de la izquierda revolu- 
cionarias, abiertamente simpatizante de la Revolucion Cu- 
bana. nb 

11. La Iglesia y el Estado en los anos 50 

La Iglesia Catolica durante los primeros 20 anos de la dicta- 
dura de TrujiUo fue beneficiada con un  sinniimero de favores 



que la llevaron a comprometerse de tal manera que aparen- 
taba ser parte del sistema de gobierno. Eduardo Cardenas, 
estudioso de la historia de la iglesia latinoamericana, afirma 
al respecto: .Fue tan comprometedor para la Iglesia tanto fa- 
vor del dictador: le devolvio s u  personalidad juridica, reparo 
templos, construyo un magnifico seminario (dato importante 
en esta nacion tan necesitada de mucho y excelente clero), 
favorecio la entrada de religiosos, a los que confio institutos 
politecnicos, normales y escuelas. En 1954 se hizo obligato- 
ria la ensenanza de la doctrina moral catolica en la escuela 
oficial, y en el mismo ano se firmo un concordato con la San- 
ta Sede, dejando libres las manos a la Iglesia para la eleccion 
de los obispos. honestamente hablando, no podia es- 
tar reconocido por estas manifestaciones, cuando en epocas 
pasadas se habia atropellado la institucion cristiana del ma- 
trimonio y la Iglesia habia perdido sus  derechos?•â' 

El gobierno de Trujillo gozaba del aprecio del entonces arzo- 
bispo de Santo Domingo, Mons. Ricardo Pittini, sacerdote 
salesiano italiano, quien habia sido designado en 1935. En la 
doble vision que el tenia del dictador, primo mas en el arzo- 
bispo, como acertadamente lo ha sefialado el autor antes ci- 
tado, la imagen del abanderado anticomunista sobre la del 
dictador inescnipulos~ .~  

Pero algo especial sucedia en America en esos afios: las dic- 
taduras comenzaron a desaparecer. Asi, cayo el gobierno de 
Juan  Domingo Peron en Argentina, en 1955; el de Rojas Pinilla 
e n  Colombia, en 1957; el de Perez Jimenez en Venezuela, en 
1959, y el de Fulgencio Batista en Cuba, en 1959. Esos cam- 
bios de gobierno •ásignificaron grandes inquietudes para el 
dictador dominicano. La atencion de Trujillo ante esos he- 
chos se centro en torno de la actividad de los exiliados poiiti- 
cos en algunos de esos paises.ng 

Simultaneamente con esos hechos, los Estados Unidos co- 
menzaron a cambiar su politica respecto de Trujillo. En ese 
sentido, los sectores liberales en la region ~ltenian que ser 
tomados en cuenta por la diplomacia estadounidense, maxi- 
me cuando se habian situado en una perspectiva concordan- 
te con el interes estrategico del imperio. Un ala de la 
administracion de Washington recupero el principio de que 



la estabilidad politica resultaba mejor asegurada por los regi- 
menes democratjcos, puesto que las dictaduras de derecha 
podian servir de caldo de cultivo para el comunismu. do 

Con toda seguridad, la Iglesia universal debio intuir que la 
dictadura de Trujillo podia corres el mismo destino que go- 
biernos similares de la region. El hecho cierto es que en el 
pontificado de Juan XXIII, quien habia sido elegido en 1958 a 
la muerte de su antecesor, el Papa Pio XII, comenzaron a 
notarse ciertos cambios en la politica de la Santa Sede hacia 
America Latina. 

Para la Republica Dominicana, el cambio parecia ser eviden- 
te. Es enviado como nuncio Apostolico o representante del 
Papa, Mons. Lino Zanini, personaje que jugaria un papel es- 
telar en el tema que ocupa nuestra atencion. 

Parece ser que Mons. Zanini traia directrices claras aunque, 
como afirmara al ser entrevistado Mons. Roque Adames, aen 
el Arzobispado no se percibia asin. El caso es que, desde un 
principio, Trujillo muy prejuiciado ase disguston con el Nun- 
cio. Acostumbrado a las loas y a que lo .endiosaran., Mons. 
Zanini, en el acto de recepcion de e l  como diplomatico ni si- 
quiera menciono a Trujillo. 

Zanini poseia una personalidad .no manejable.. Roque Adames 
afirma que era   encopetado^. Joaquin Balaguer, que lo trato 
personalmente, trae un interesante relato en su obra La po- 
labra encadenada, el cual explica la situacion de tirantez en- 
tre el Nuncio y Trujillo. Dice Balaguer: .El conflicto contra la 
Iglesia Catolica tuvo su origen en un episodio no menos in- 
sensato. El arribo a la Republica del nuevo Nuncio de Su San- 
tidad, Mons. Lino Zanini, coincidio con la inauguracion de la 
Feria Ganadera de 1959. Trujillo instruyo en esa ocasion al 
Canciller Herrera Baez para que invitara al representante 
papa1 a bendecir el acto y a pronunciar el discurso por el esti- 
lo de los que habian acostumbrado escribir para esa clase de 
ceremonias todos sus antecesores. Zanini se neg6, alegando 
que su mision era esencialmente diplomatica y que el favor 
que se le solicitaba podia ser cumplido por las autoridades 
eclesiasticas ordinarias. Las relaciones entre Zanini y Herrera 
Baez se agriaron desde aquel dia. Hacia esa misma epoca 
recibi una mafiana la visita dc Monsciior Zanini, quien venia 



a exponerme el deseo de que se dotara de una verja de hierro 
al Palacio de la Nunciatura. Herrera Baez se encontraba en 
mi despacho en el momento en el momcnto que hacia s u  
entrada el representante del Sumo Pontifice. Zanini se altero 
a1 ver al Canciller e hizo ademan de retirarse. Me fue preciso 
insistir para convencerlo de que pasara al salon de recibo 
inmediato a la oficina en que estaba instalado mi escritorio. 
.NO quiero nada -me dijo luego el Nuncio- con el sefior Can- 
ciller. Preferiria venir directamente al Palacio y prescindir 
en lo sucesivo de la Cancilleriaw. Casi todas las gestiones del 
nuncio se canalizaron de ahi en adelante por la via de la Vice- 
presidencia de la Republica. 

Otro motivo de disgusto fue cuando le toco a Zanini presentar 
sus cartas credenciales. Despues de el haber enviado su dis- 
curso a la Cancilleria, ~Herrera Baez intento entonces obte- 
ner que el Nuncio modificara el discurso intercalando en e1 
algunas frases de elogio a TrujilIo y algunas alusiones a la 
proteccion ofrecida por el Gobierno a la Iglesia Catolica en la 
Republica Dominicana. Zanini se opuso y mantuvo el texto 
original con pequenas variantes. d a  

El mismo Balaguer ha dejado un elocuente retrato de Zanini, 
al describirlo de la siguiente manera: .Este hombre extrano 
daba a primera vista la impresion de una persona intolerante 
y orgul~osa. Su alta estatura y la dignidad majestuosa de s u  
continente, su aire aristocratico y la altivez imperialicia de 
su mirada, contribuyeron a crear esa impresion en el animo 
de Trujillo y en el de muchos personajes del mundo oficial 
dominicano. En realidad, lo que es Zanini es un hombre de 
ideas progresistas, perteneciente al grupo de la jerarquia ro- 
mana que se mantiene fiel a la tradicion liberal de la IgIesia 
y al destino de su obra  civilizadora.^'^ 

Robert D. Crasweller dice sobre Zanini que .era, ciertamen- 
te, un hombre notable. Energico, decidido, animado de ese 
celo que recordaba los siglos pasados, encarnaba el espiritu 
de esa larga pleyade de combativos prelados simbolo de la Igle- 
sia militante. Zanini creia estar bajo la especial proteccion 
de la Providencia, y batallaba con la seguridad nacida de esa 
conviccion. La observacion que formulo con s u  enfasis habi- 
tual a un alto funcionario dominicano poco despues de que 



hubiese estallado la lucha con Trujillo, en enero de 1960, bas- 
taba para caracterizarle: Ese hombre no sabe con quien se 
mete, Todos los que se me opusieron han  muerto^.'^ 

Y,  a proposito de Crasweller, este narra que Juan  Domingo 
Peron, exiliado en Santo Domingo, habia advertido a Trujillo 
de que se cuidara de la presencia de Zanini, pues este habia 
sido el causante de su derrocamiento en Argentina. Como 
bien lo ha senalado .lose Luis Saez, da realidad es que Mon- 
seflor Zanini nunca estuvo en la Argentina.'' Puesto que el 
Nuncio en Buenos Aires en 1954, cuando Peron fue derroca- 
do, era Mario Zanin ... L a  explicacion erronea de Crasweller 
ha sido reproducida por Jacinto Gimbernard en Trujillo. Un 
estudio de  su  dictadura (Editora Cultural Dominicana, 1976, p. 
1 921, W illiarn W ipfler en Poder, InJIuencta e Impotencia: La IgIe- 
sia como factor socio-politico en Republica Dominicana (CEPAE, 
1980, pp .  108- 1091, y Bernardo Vega en La Vida Cotidiana Do- 
minicana a traves del Archivo Particular del GeneraIisirno (Fun- 
dacion Cultural Dominicana, 1986, p. 95). El cimero que llamo 
la atencion sobre el error fue J u a n  Sebastian Belza, S.D.B. 
en su trabajo historico sobre Monsenor Pittini, El Pastor de 
lospobres y su mitra de plomo (ICESA, 1976, p. 245).d6 

111. Las cartas pastorales de 1960 

En las expediciones de junio del 59, como en una ocasion lo 
ha recordado Jose Rafael Lantigua, hay envueltos idres ele- 
mentos claves: el numero de participantes, que fue alto y sig- 
nificativo porque involucraba nombres y apellidos reconocidos; 
la cercania con el suceso liberador definitivo del 30 de mayo - 
apenas pasaron dos anos para que cayera el tirano; y el hecho 
de que sirvio esa accion de  bujia inspiradora para la constitu- 
cion del aguerrido, y no menos heroico, Movimiento Revolu- 
cionario 14 de Junio.." 

Ese Movimiento, integrado por jovenes y profesionales domi- 
nicanos, habia sido bautizado justamente con el nombre del 
14 de Junio en homenaje a los martires y expedicionarios de 
Constanza, Maimon y Estero Hondo. En enero del ano 1960 
fue descubierto un vasto complot que dicho Movimiento habia 
organkado, lo cual, en opinion de  Bernardo Vega. upuso de 



manifiesto la existencia del grupo de oposicion mas grande 
que jamas habia tenido Trujillo.Jn Develado el movimiento, 
de lo cual hay una narracion de Tony Raful en s u  obra Mow- 
miento 14 de Junio. Histona y Do~umentos'~ cientos de jovenes 
fueron capturados por el temible SIM (Servicio de Inteligen- 
cia Militar) y torturados en las carceles La 40 y El 9 bajo los 
mandatos de Johnny Ahhes Garcia. Narra Rafael Valera 
Benitez, en el prologo a su  obra Complot develado, ((que la re- 
presion brutal, las torturas y los asesinatos conmovieron a 
todo el pais y el asunto desbordo la clasica cortina de orden y 
silencio que TrujilIo se habia dado mafia en presentar como 
sello distintivo de la vigencia de  su regimen en la vida domi- 

El hecho cierto es que la situacion de represion del regimen 
habia llegado a un grado tal que a la iglesia no le quedo mas 
salida que hablar. Todos los autores estan contestes en afir- 

icha iniciativa partio del Nuncio Apostolico Mons. 

La forma adoptada fue la carta pastoral que, como ha recorda- 
do Mons. Francisco Jose Arnaiz, S. J., es  un documento que 
se emplea cuando se quiere exponer una situacion a diferen- 
cia de las aNotasn que son explicativas y de los ~Mensajesn que 
son e x h o r t a t i ~ o s . ~ ~  

El proceso de elaboracion de  esa primera carta pastoral fue 
manejado en forma muy secreta. Todavia al dia de hoy no se 
sabe a ciencia cierta quien redacto el texto de la pastoral. 
Entrevistado en enero del 1999, Mons. Juan  Felix Pepen por 
el periodista Wilson Hernandez, aquel nego que la redactara 
Mons. Hugo E. Polanco Brito y, tambien. se descarto a si mis- 
mo. Expreso que .yo se quien la  redacto...)^, pero no revelo el 
nombrez3 Monseiior Roque Adames, en la entrevista ya refe- 
rida, afirmo, al ser preguntado si se habia redactado en la 
Nunciatura, que .pudiera ser, padiera ser. Yo no lo puedo afir- 
mar, pues no lo se. Se mantuvo muy secreto todo hasta el 
ultimo momenton. N o  obstante, en dicha entrevista quedo claro 
que ni el ni el P. Oscar Robles Toledano, dos sacerdotes domi- 
nicanos de la epoca muy bien preparados intelectualmente, 
escribieron la pastoral. KarI Leveque, sociologo especialista 
en el estudio d r  los fenomenos politicos-religiosos de Ameri- 



ca Latina, ha afirmado que la pastoral ~habia sido redactada 
por el propio nunci0.11~~ 

Sin embargo, tratando de buscar la verdad de los hechos, en 
conversacion privada con un Monsenor actual, este afirmii al 
autor que el borrador inicial fue elaborado por el sacerdote 
escolapio Joaquin Ferragud Perales. Por la cercania de este 
con el Nuncio, entre Ias razones, puede plantearse esa posi- 
bilidad a titulo de hipotesis. Ese sacerdote, nacido en Algemesi 
(Valencia, Espana), el 19 de septiembre de 1908, habia venido 
por primera vez a Santo Domingo para sentar las bases y con- 
diciones de la nueva fundacion en Ciudad Trujillo de un Cole- 
gio Calasanz. Asi ,  en 1957 (cabrio primero una Residencia 
Universitaria, cuyo nuevo edificio se inauguro en 1957, pa- 
sando a denominarse Colegio Mayor Universitario San Jose 
de CalasanzVzs 

El ejercicio sacerdotal del P. Ferragud en Santo Domingo fue 
intenso. Ademas de ser el Director del Colegio Mayor Univer- 
sitario fue el primer Rector del Colegio Calasanz, erigido 
canonicamente en julio de 1959, y utuvo tiempo para docto- 
rarse en Filosofiay Letras en la Universidad Nacional de Santo 
Domingo y desempefiar en la misma una catedra, en las fa- 
cultades de Ciencias y Filosofia. #l6 

Entre las actividades extracolegiales que desempeno en el pais, 
las cuales harian que tuviera un gran conocimiento de la reali- 
dad smiai y politica del pais, se destacan: Miembro del Consejo 
Nacional de Educacion, Residente de la Comision de Progra- 
mas de Religiiin y Latin, Miembro de la Comision de Programas 
de Filosofia, Miembro del Instituto Dominicano de Matematica 
Pura, Jefe del Laboratorio de Fisica de la Universidad, Vocal de 
la Confederacion de Superiores Mayores Religiosos con sede en 
Brasil, Presidente de la Union Nacional de Colegios Catolicos de 
la Republica Dominicana, Presidente y Cofundador de CONDOR 
(Conferencia Dominicana de  Religiosos), Capellan de la Escuela 
Normal Superior aFelix Evaristo Mejian, a cargo de institucion 
teresiana, Asesor Religioso de la Asociacion Nacional de Enfer- 
meras Catolicas de la Republica Dominicana, y Consejero Agre- 
gado de la Nunciatura A p s t o l i ~ a . ~ ~  

Al parecer, segun testimonio de Mons. Koque Adames, los obis- 
pos de la epoca fueron convocados por el Nuncio para que opi- 



naran sobre un texto preparado. Eso lo confirma Mons. Pepen 
cuando le expreso al periodista Wilson Hernandez que .todos 
participamos en algo.. .B. William Wipfler sostiene algo dife- 
rente cuando afirma que allos obispos se reunieron en el pala- 
cio del Arzobispado para bosquejar una carta pastoral.. . 
dando a entender que el borrador todavia no habia sido elabo- 
rado. El asunto fue tan hermetico que solo los obispos y el 
Nuncio trabajaron en el mismo. Algunos obispos, como el Ar- 
zobispo Mons. Beras, no estaban muy de acuerdo con el docu- 
mento y su lectura en las iglesias. Mons. Pittini .no habia 
intervenido en la redaccion y cuando le solicitaron que la ra- 
tificara, se la hizo leer pausadamente, formulo alguna obser- 
vacihn de forma, para limar aristas (en rigor no armonizaba 
con s u  estilo) y recomendo: -!Mantenganse unidos!" Otros, 
en cambio, como Francisco Panal, Tomas F. Reilly y Hugo E. 
Polanco Brito, estuvieron siempre de acuerdo con que se hi- 
ciera la pastoral. 

La distnbucion de la pastoral se  hizo de forma personal, en 
un sobre cerrado y con la advertencia de que no se abriera 
sino al momento de leerla en la misa del domingo indicado. 
En Santo Domingo, segun Mons. Roque Adames, el encargado 
de distribuirla fue P. Roberto Cruz, sacerdote muy allegado a 
Mons. Beras a finales de los anos cincuenta y que actual- 
mente reside en Puerto Rico. Jose Delmonte Peguero afirma 
que en esta labor participo tambien Mons. Octavio Rodriguez 
Reyes, a la sazon Canciller del Arzobispado de Santo Domin- 
go. Narra e1 que Mons. Rodriguez le pidio que .le acompanara 
a repartir algunas correspondencias a varias parroquias. Co- 
menzamos por llevarla a la calle Hostos # 10 altos, a la casa de 
Monsenor Eliseo Perez Sanc hez, Vicario General del Arzobis- 
pado y Parroco tanto de nuestra catedral como de la iglesia del 
Carmen. Asi, continuamos hacia la iglesia de San Carlos, 
cuyo parroco era Fray Miguel de Castro, hasta terminar en la 
Parroquia de Santo Cura de Ars, en la avenida Nicolas de 
Ovando, cuyo parroco era el canonigo Guillermo Rodriguez 
Jaquez. 

A algunos sacerdotes, como el P. Manuel Rodriguez, no se les 
comunico nada de la pastoral porque habia el temor de que, en 
Su condicion de capellan militar, n ~ p l a r a ~ l  su contenido al Go- 
bierno. Igual se hizo con otros sacerdotes capellanes militares. 



Concomitantemente con la carta pastoral, fechada el 25 de 
enero de 1960, Fiesta de  la Conversion de San Pablo, los obis- 
pris enviaron una mNotificacionr a los sacerdotes de ambos 
cleros y a los religiosos de que se abstuvieran de participar 
en actividades de caracter politico, y una carta a Trujillo en- 
viaridole el texto de la pastoral para que e1 tuviese conoci- 
miento previo de lo que se iba a leer en las misas del domingo 
3 1 de enero. Por un problema burocratico, ya que la carta se 
puso en el correo el viernes 29, Trujillo vino a enterarse des- 
pues que la carta habia sido leida en las iglesias. 

Es importante que, por su trascendencia historica, veamos 
los aspectos mas relevantes de la pastoral que, e s  bueno con- 
signar, no fue leida por algunos sacerdotes temerosos de los 
riesgos que conllevaba. La carta pastora1 comienza con un 
texto introductorio sobre la Virgen de la A1tagracia3l que reza 

atJuntamente nos felicitamos con vosotros y nos regocija- 
mos por haber podido, u n  ano mas, celebrar la hermosa 
fiesta de Nuestra Senora de la Altagracia, Reina, Madre y 
Protectora de la Republica Dominicana. 

iiAutoridades y pueblo, hermanados por el filial vinculo de 
la devocion de la Santa Madre de Dios, que quiso poner su 
trono en la historica villa de Salvaleon de Higuey, han sa- 
bido prestar nuevamente su homenaje de fe, piedad y amor, 
a Aquella que profeticamente dijo de si misma: *Todas las 
generaciones me llamaran bienaventurada*) (Lc. 1, 48). 

,(De u n  cabo al otro de nuestra querida Nacion, se ha ob- 
servado el fervor entusiasta, la espontanea religiosidad 
de vuestros corazones por la Virgen de la Altagracia. Cir- 
cunstancias delicadas, sin embargo, vinieron a poner una 
sombra de tristeza en tan bella festividad.* 

Aludiendo directamente a la situacion imperante en el pais, 
los obispos decian: 

uAsumiendo la obligacion pastoral de cuidar el espiritua! 
rebafio, confiado por la Bondad Divina a nuestra solicitud, 
no podemos permanecer insensibles ante la honda pena 
que aflige a buen i~urnero de hogares dominicanos. Por 
ello, expresamos nuestra paternal simpatia, nuestro pro- 



fundo pesar y nuestro comun sentimiento d~ dolor y a  que 
e s  una obra de misericordia consolar al triste., haciendo 
propia la frase del apostol San Pablo: clLlorar con los que 
Iloranll. (Rom. XII, 1 5 ) . a  

Despues de hacer varias reflexiones sobre la Caridad los obis- 
pos continuaban afirmando que: 

.A la luz de estas consoladoras verdades, aun mejor po- 
deis comprender amadisimos Hermanos, que la raiz y fun- 
damento  d e  todos los derechos esta cn  la dignidad 
inviolable de la persona humana. 

aCada ser humano, airn antes  de s u  nacimiento, ostenta 
u n  cumuio de derechos anteriores y superiores a los de 
cualquier Estado. Son derechos intangibles que, ni siquie- 
r a  la  suma de todas las potestades humanas  puede impe- 
dir su libre ejercicio, disminuir o restringir el campo de 
s u  actuacion.. .Por eso, la Iglesia Catolica, Madre univer- 
sal de todos los fieles, ha sido en todo momento la defen- 
sora mas ar,diente y mas  sufrida de esos sagrados derechos 
individuales. En pro de ellos ha escrito las Enciclicas mas 
sabias; en pro de ellos s u s  hijos han derramado la sangre; 
en pro de ellos esta siempre dispuesta a dar ,  como s u  Di- 
vino Fundador, elocuente .testimonio de la verdad)) (Jn.  
X V I I I ,  3 7 ) ~ .  

Inmediatamente despues, los obispos pasaron a enumerar 
los principales derechos humanos,  la mayoria de ellos, por no 
decir su totalidad, era conculcada por el Gobierno: 

((En efecto, ,a quien pertenece el derecho a la vida, bien 
radical de todo ser que aparece sobre la f az  de la tierra, 
sino Unicamente a Dios, Autor de la vida? 

#De  este derecho primordial brotan todos los demas dere- 
chos inherentes a la naturaleza humana,  dado que todo 
hombre esta ordenado a la procreacion y a la vida social, 
puesto que asi es como logra alcanzar s u  perfeccion y su 
fin ultimo, que es  Dios. 

uDe aqui, el derecho a formar una familia, siguiendo cada 
cual, en  la eleccion del conyuge respectivo, los dictados 
de una sana conciencia, recta v libre. 



#De aqui, el derecho al trabajo, como medio honesto de 
mantener el hogar y la familia, y del cual no privarse a 
nadie. 

.De aqui, el derecho al comercio, para intercambiar produc- 
tos naturales o artificiales, que debe ser protegido por el 
Estado con medidas razonables y leyes justas. 

#De aqui, el derecho a la emigracion, segun el cual, cada 
persona o familia puede abandonar, por causas justifica- 
das, su propia nacion para ir a buscar mejor trabajo en 
otra nacion de recursos mas abundantes o gozar de una 
tranquilidad que le niega su propio pais. 

kDe aqui, el derecho a la buena fama, tan estricto y severo 
que no se puede publica ni privadamente, no solo calum- 
niar, sino tambien disminuir el buen credito que los indi- 
viduos gozan en la sociedad bajo fijtiles pretextos o 
denuncias anonimas, que sabe Dios en que bajos y ras- 
treros motivos pueden inspirarse. 

*NO querernos, amadisimos Hermanos, entretenernos en 
sefialar y comentar brevemente los demas derechos na- 
turales que acompaiian a los arriba aludidos, pues es bien 
sabido como todo hombre tiene derecho a la libertad de 
conciencia, de prensa, de libre asociacibn, etc., etc. 

 reconocer estos derechos naturales, tutelarlos y condu- 
cirIos a su  plena perfecci8n material y espiritual, es mi- 
sion sublime de la Autoridad civil y de la Autoridad 
eclesiastica, trabajando cada cual desde su propia esfera 
y con sus  medios propios. 

.Lo contrario a eso, constituiria una ofensa grave a Dios, 
a la dignidad misma del hombre -hecho a imagen y se- 
mejanza del Creador-, y acarrearia numerosos e irrepa- 
rables males de la  sociedad^^. 

Aludiendo de nuevo a la situacion imperante, pero en forma 
mas directa, los obispos recalcaron: 

#Para evitar y alejar de nuestra querida Patria los males 
que lamentamos, y para conseguir toda suerte de bienes 
espirituales y materiales, a los cuales todo hombre tie- 
ne perfecto derecho, elevamos a la Santisima Virgen de 



la Altagracia nuestras preces mas fervorosas, a fin de 
que Ella continue siendo la esperanza y el vinculo de 
union entre los dominicanos, especialmente en estos mo- 
mentos de congoja y d e  incerhdumbre.(Subrayado nuestro, 
J. Ch. Ch.) 

.De todo coraziin pedimos que, todos, Clero y fieles, supli- 
quen a Dios durante estas celebraciones religiosas en 
honor de Nuestra Senora de la Altagracia para que en su 
benignidad conceda sus abundantes dones y consuelos a 
los que, especialmente se hallen en mas grave peligro o 
en mas grave dificultad. 

*Con estas oraciones comunes imploramos a Dios mise- 
ricordioso que la auspiciada concordia y paz llegue a esta- 
blecerse, y que los sagrados derechos de la convivencia 
humana, que tanto contribuyen al bien de la verdadera 
sociedad, sean por todos debidamente reconocidos, legiti- 
ma y felizmente ejercidos.. 

Y antes de concluir, c o n  visos de intimacion profetican, como 
asegura Belza en su obra ya citada, los obispos decian: 

UNO podemos sustraernos al grato d e k r  de comunicaros 
que, acogiendo paternalmente vuestros llamamientos -que 
hacemos nuestros-, hemos dirigido, en el ejercicio de nues- 
tro pastoral ministerio, una carta oficial a la mas alta Au- 
toridad del pais, para que, en u n  plan de reciproca 
comprension, se eviten excesos, que, en definitiva, solo 
harian dano a quien los comete, y sean cuanto antes enju- 
gadas tantas lagrimas, curadas tantas llagas y devuelta la 
paz a tantos hogares. 

aSeguros del buen resultado de esta intewencion, hemos 
prometido especiales plegarias para obtener de Dios, que 
ninguno de !os familiares de  la Autoridad experimente 
jamas, en su existencia, los sufrimientos que afligen ahora 
a los corazones de tantos padres de familia, de tantos hi- 
jos, de tantas madres y de tantas esposas dominicanas.n 

La pastoral fue firmada por todos los obispos de la epoca que 
eran los siguientes: Ricardo, Arzobispo Metropolitano, Prima- 
do de las Americas; Octavio A. Beras, Arzobispo Coadjutor de 
Santo Domingo; Hugo Eduardo Polanco, Obispo de Santiago de 



los Caballeros; Francisco Piinal, Obispo de  La Vega Real; J u a n  
Felix kpt'ri, Obispo de la Altagracia, y Tomas F. Reilly, Obispo 
Titular de Temisonio y Prelado Nullius de San J u a n  de la 
Maguana. 

Al final, el documento tenia Ia siguiente nota: Esta Carta pas- 
toral colectiva sera leida en todas las misas por los Reveren- 
dos Senores Sacerdotes a los fieles el primer domingo despues 
de recibida. 

La ~Notificacihn, corta en s u  texto, decia asi: 

&os Arzobispos y Obispos de la Republica Dominicana, en 
s u  Primera Reunion Episcopal del presente ano 1960, en 
consideracih de las particulares circunstancias por que 
atraviesa el Pais, invitan en el ejercicio de su Pastoral 
ministerio, a todos los Sacerdotes del Clero Secular y Re- 
gular, a todos los Religiosos y Religiosas: 

1. De abstenerse de toda intervencidn de caracter poiiti- 
co o que altere el orden publico, incompatible con la 
mision del sagrado ministerio sacerdotal o con la vida 
religiosa. 

2.  De intensificar su vida de oracion y de apostolado, so- 
bre todo a favor de los mas  sufridos y atribulados. 

3.  De organizar especialmente en honor de la Virgen de 
Altagracia Novenas, Tributos y Horas Santas con ac- 
tos penitenciales. 

4. De recitar en las Comunidades Religiosas, todos los 
dias, las k t a n i a s  de los Santos y el Miserere. 

5. De rezar cpro re gravin los Sacerdotes en todas las mi- 
s a s ,  l as  Colectas  nUm.13  pro q u a c u m q u e  
tribulationen), o num. 32  (*Pro constitutis in carceren), 
uad libitum celehrantis~. 

Las presentes disposiciones quedaran en vigor hasta el 
Miercoles de Ceniza.# 

El texto de la carta a Trujillo, con la cual se enviaba copia de 
la pastoral de ese mismo dia, y en la cual se destacaba un 
parrafo donde directamente se aludia a su  madre y a su espo- 
sa, decia asi: 



.NOS, que suscirihimos. Arzobispos y Obispos de la Kepubli- 
ca Dominicana, hondamente afligidos y preocupados por 
la suerte de los fieles confiados por el Pastor Supremo a 
nuestras responsabilidades y solicitudes de Padres en 
Cristo Nuestro Seftor, cumpliendo un  sagrado deber que 
nos impone nuestra mision de sucesores de los Aposto- 
les, hemos dirigido a cuantos en esta hora mayormente 
experimentan en su carne dolorida y en su  atribulada alma 
el sufrimiento fisico y moral, una  Carta Pastoral Colecti- 
va. 

.Tenemos el honor de enviar una copia de ella a V.E. para 
ofrecerle la oportunidad de conocer mejor y apreciar el 
espiritu que, en circunstancias como la presente, anima 
a la Iglesia, de la cual V.E. siempre ha querido mostrarse 
hijo afectisimo. 

.Estarnos ciertos de que V.E. vera, en esta nuestra actitud 
de solicitud paternal, la mas clara prueba de nuestro de- 
seo de seguir colaborando en plena lealtad con el Gobier- 
no Dominicano por el bien del pueblo, pues ningim servicio 
puede ser mas  util a la causa comun que hacer conocer a 
V.E. la verdad, si alguien se hubiera perrnitjdo ocultarce- 

UNO podemos tampoco ocultar nuestra pena y nuestra sor- 
presa, como la prensa, violando la constante actitud de- 
fensora de V.E. en favor del Concordato, se haya permitido 
criticar la obra de sus  manos. 

plEste atrevimiento es  tanto mas grave contra la persona 
de V.E., que quiso y firmo el Concordato, ratificado por las 
Camaras Legislativas e introducido en la Carta Funda- 
mental de la Nacion. 

.Vuestra Excelencia no puede, como catolico, permitir mas 
nuevos insultos a la lglesia y a Ia Sede Apostolica, sin 
peligro de las graves consecuencias que acarrearia sobre 
el pueblo esta injustificada actitud de la prensa, conse- 
cuencias de las cuales, ante Dios y los hombres declina- 
mos toda la responsabiIidad. 



.No ignora V. E., que el Concordato ha servido mas para la 
causa del Pais y su prestigio al exterior que para la Iglesia 
misma. No obstante, Ella siempre quedara agradecida a 
V.E. por ese instrumento internacional, no olvidando a lo 
que V.E. se ha comprometido con la firma del Concordato. 
Si el no ha  dado a la Iglesia Ios frutos que auspiciaba, 
lo atribuiria V.E. al hecho de que alguno de s u s  colabora- 
dores no le haya eficientemente servido en este delicado 
y trascendental sector? 

aNos honramos, por tanto, en ofrecer a V.E. nuestra cola- 
boracion mientras le pedimos intervenir, con todo el peso 
de su autoridad de Benefactor de la Patria ante las Autori- 
dades del Gobierno, para que sean cuanto antes enjuga- 
das  tantas lagrimas, curadas tantas llagas y devuelta la 
paz a tantos hogares. 

 pedimos a Dios recompense su  intervencion, para que la 
venerada madre y la distinguida esposa de V. E. no experi- 
menten nunca, en su larga existencia, los sufrimientos 
que aflige ahora a los corazones de tantas madres y de 
tantas esposas dominicanas, 

uLa Virgen de Altagracia, de cuya fervida devocion ha dado 
V.E. tantas publicas pruebas, ilumine su mente y guie 
sus  pasos, a fin de que a todos sea restituida la libertad, 
tranquilidad y p u ,  a las que todos iinicamente aspiran. 

 aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de V.E. 
con la mas alta y distinguida consideracion.n 

Despues de leida la pastoral en las iglesias y enviado el texto 
a Trujilio, los obispos esperaban de este una repuesta formal. 
La misma Iglesia, en los dias subsiguientes, no volvio a tocar 
el tema. Esa actitud esta reflejada cn el periodo Fides, Semi- 
nario Dominical Interdiocesano del Arzobispado de Santo Do- 
mingo que dirigia el entonces presbitero Roque Adames. Este 
expreso al autor que habia recibido ordenes de Mons. Beras 
de que lrno se moviera eso. para tratar de aplacar la posible 
ira de Trujillo. 

Mons. Beras va fungia como cabeza de la Iglesia, pues iba a 
ser designado el 30 de enero de ese afio Administrador Apos- 
tolico Sede Plena. Esa designaciori no tuvo nada que ver con 



la pastoral del dia 25 sino que, como ratifico Mons. Roque 
Adames, eso venia trabajandose desde hacia tiempo. A l  res- 
pecto e s  muy revelador el contenido de la carta de Joaquin 
Balaguer, de fecha 19 de agosto de 1959, a1 Embajador ante al 
Santa Sede. Despues de ponderar elogiosamente la labor de 
Mons. Ricardo Pittini, le dice: u . . . s i  he creido oportuno hacer 
hincapit en esta circunstancia para que usted pondere, a Ia 
luz de ella, la recomendacion que me permito hacerle, con la 
autorizacih del Superior Gobierno, para que lleve a1 animo 
de las altas autoridades eclesiasticas Ia lamentable situa- 
cion de la salud de1 Excelentisimo Senor Arzobispo Pittini y la 
conveniencia de que se considere la posibilidad de  relevarlo 
de las obligaciones que s u  alto cargo le impone y de delegar 
definitivamente esa mision en su sucesor el Excelentisimo 
Arzobispo Coadjutor Monsenor Octavio A. Beras. n34 

Transcurrio casi un mes despues de la Iectura de la carta 
pastoral. Al no recibir respuesta oficial de Trujillo, el 28 de 
febrero del mismo ano, los obispos prepararon otra &arta Pas- 
toral con motivo de la cuaresma (Explicando la del 25 de ene- 

Tal como sucedio con la primera, la misma llevaba la 
nota de que #ser& leida en todas las iglesias el domingo des- 
pues de recibidan, es decir, el 6 de marzo. Despues de expre- 
sar  que  es la cuaresma el tiempo aceptable de la salud 
espiritual, en el cual la Iglesia, Madre amorosa invita a todos 
sus  hijos al arrepentimiento, al dolor de sus  culpas y a una 
adecuada reparacion y expresiom, los obispos recalcaban el 
concepto de la caridad que, en buen cristiano, significa la 
preocupacion y atencion hacia el projimo con estas palabras: 

.Ante todo, ningun ideal para nosotros tan grande y tras- 
cendental como aquel de la caridad en su aspecto de amor 
fraternal, ya que somos hijos de un Padre comun que esta 
en los cielos. Como escribia el Apostol San Juan:  .Si uno 
dijere Amo a Dios' y aborrece a su hermano, mentiroso 
es; pues quien no ama a su  hermano, a quien ha visto, a 
Dios a quien no ha visto, no le puede amar. Y este manda- 
miento tenemos de  El: que quien ama a Dios ame tam- 
bien a su hermano. (1 Juan  4,  20-2 1) .  Todos tenemos los 
mismos derechos fundamentales y sobre todos p s a n  igua- 
les deberes y todos los caminamos hacia el mismo fin. 
Todos tenemos una misma natura!eza, plasmada por Dios 



en la cual la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios 
habla mas  alto que todos los titulos de  nobleza y todas las 
exigencias de los convencionalisrnos humanos. n 

El 3 de marzo, antes de que fuera leida la segunda pastoral, 
Trujillo responde a los obispos evadiendo el asunto con los 
siguientes argumentos degalesn: .El respeto que debo a la 
Constitucion y a las leyes de la Republica no me permite in- 
terferir en la administracion de Ia justicia de la Nacion, la 
mal ,  en el caso presente, estA funcionando con esa misma 
independencia que yo estableci como norma para el cumpli- 
miento de ese inmaculado deber, aunque al mismo tiempo 
no puedo desconocer las nobles y humanitarias intenciones 
que inspiran vuestra carta pastoral.n3 

Por esa razon, casi al final de la segunda pastoral, en un texto 
anadido a lo ya elaborado. los obispos vuelven a clamar por los 
detenidos politicos con las siguientes palabras: 

uAl terminar Nuestra Carta Pastoral confiamos que sera 
motivo de esperanza para todos la palabra con que la mas 
alta Autoridad de1 Pais ha tenido a bien acoger nuestra 
recomendacion, asegurandonos que las suplicas que le 
fueron dirigidas a favor de  los detenidos politicos seran 
consideradas con particular atencion y solicitud en un 
marco de compresion y de clemencia, 

&on la seguridad de que, en el santo tiempo de Cuares- 
ma Nuestros deseos y esfuerzos comunes de paz y concor- 
dia sean coronados por el kxito anhelado, pedimos a Dios 
Nuestro Senor que podais todos celebrar la gloriosa Resu- 
rreccion de Cristo en un ambiente de completa serenidad 
y gozo espiritua1.n 

iV. La Iglesia perseguida 

Despues de  la segunda carLa pastoral la reaccibii de Trujillo, 
que al principio habia sido de que m o  se debia pelear con la 
Iglesia# y que uhabia que tomarlo con calmau, a partir del m e s  
de marzo se torno torpe y violenta. Saez la sintetiza de la si- 
guiente manera: 11Hostigamient0, humillacion con nuevas 
dadivas, expulsiones, y todo ello purit  uado, de vez en cuando, 



con acciones simli8lic:as de acercamiento, qiie no tenian otra 
finalidad que la propagandistica. No faltaron, sin embargo, las 
amenazas abiertas, y hasta los actos terroristas que preten- 
d i a n  involucrar a la Iglesia en  u n  amplio movimiento 
c o n s p ~ r a t i v o . ~ ~ '  

Trujillo no acababa de salir de la sorpresa. Como me confesa- 
ra Mons. Roque Adarnes, ese fue uno de los factores de mayor 
disgusto para Trujillo. Este s e  sintio que eehabia sido traicio- 
nados~ por la Iglesia, institucion a la que el ((tanto habia favo- 
recido~~. Adernas, habia muchos aulicos *dandole cuerdasu como 
se dice popularmente. Desde s u  esposa, Maria Martinez, que 
le susurraba que dos obispos eran unos desagradecidosn3" 
hasta Johnny Abbes cuya ~ l i n e a  duras1 de enfrentar a la Igle- 
sia triunfo sobre las posiciones m a s  conciliadoras de Paino 
Pichardo y Cucho Alvarez, enlaces entre Trujillo y Mons. Beras, 
que planteaban que se buscara un  arreglo^ con la Iglesia.39 

Fue la epoca en  que s e  intensificaron los aaforos publicos~~ de 
los cuales s e  habia quejado con'anterioridad el Nuncio Zanini, 
segun puede verse en  la reproduccion fascimilar de s u  carta, 
de fecha 30 de enero de  1960, dirigida al Dr. Joaquin Balaguer 
a la sazon Vicepresidente de la Republica, que trae la obra de 
Bernardo Vega, La Vida Cotidiana a traves del Archivo Particular 
del Generali~imo.'~ Se llevo a cabo, por otra parte, la ernbesti- 

2 d a  contra Mons. Panal, el 3 de febrero de 196 1, por parte del ' Gobernador de La Vega de la cual pueden verse amplios deta- 
lles en el Archivo Personal de Mons. Hugo E. Poianco B r i t ~ , ~ '  y 
se resucito el expediente de d a r  a Trujillo el titulo de ~Bene-  
factor de la Iglesia,, con una  exposicjon de los miembros del 
Gabinete y el Partido do mi ni can^.^^ Esa idea, que habia sido 
expuesta desde Roma por el presbitero Zenon Castillo de Aza 
en  1959, al cumplirse el quinto aniversario de la firma del 
Concordato, desagrado enormemente a la Jerarquia, como lo 
revelara recientemente Mons. Roque Adarnes, porque prove- 
nia de un sacerdote en ejercicio del cual se esperaba una  
fidelidad mayor a la Iglesia que a T r ~ j i l l o . ~ "  

Otros aspectos del contra-ataque del Gobierno, como bien lo 
sefiala William Wipfler, .se dirigio a los puntos de mayor vul- 
nerabilidad de la Iglesia: el gran numero dp'rlero y religiosos 
extranjeros con qiie contaba, s u  dependencia dr  ayuda del 



Estado para sufragar sus necesidades economicas, los arre- 
glos legales especiales para mantener su posicion privilegia- 
da frente a otros grupos religiosos y, finalmente, la falta de 
firmeza de muchos que profesaban la fe Catolica Romana 
cuando s e  veian forzados a escoger entre la lglesia y el 
Generalisirno. *" 

Despues de la primera carta pastoral del 25 de enero, tra- 
tando de buscar algYn tipo de arreglo, Trujillo habia enviado 
a su Canciller Forfirio Herrera Baea a entrevistarse con el 
Papa J u a n  XXIII.  Narra Balaguer que esa entrevista tuvo 
resultados poco satisfactorios, ya  que &u Santidad lo oyo pa- 
cientemente exponer la devociiin de Trujillo hacia la Iglesia 
Catolica y el concurso material ofrecido por el Gobierno, bajo 
s u  rectoria o bajo s u  inspiracion, para el mejoramiento del 
culto y para la difusion de la fe en el pueblo dominicano. El 
Papa le contesto con pocas palabras, todas en extremo corte- 
ses, pero transmitio al enviado de Trujillo la impresion de 
que el Vaticano en pleno compartia los conceptos de la Carta 
Pastoral ... y que los sentimientos de la Iglesia se inclinaban 
a favor de un cambio de sistema en la Repflblica Dominica- 
na.r45 Al percatarse Trujillo del fracaso de la mision de Herrera 
Baez, s u  ira se volco contra el Papa a quien luego llamaria 
uJuan P e n d e j o ~ ~ ~  

* ESOS datos,  seguramente, le vinieron a la mente al  Dr. 
Balaguer al recordar que siendo e1 Vicepresidente de la Repu- 
blica, el 20 de octubre de 1959, el entonces Embajador Domi- 
nicano ante la Santa Sede, Tulio Franco Franco, le remitio 
una extensa carta de cuatro paginas donde le relataba sus 
imprebiones sobre Lino Zanini va designado Nuncio Apostoli- 
co, pero que todavia no habia venido al pais. Uecia el embaja- 
dor Franco: 

 corno he comunicado a la Sccrctaria de Estado de Rela- 
ciones Exteriores en el curso del periodo en que Usted ha 
actuario en calidad de Encargado de  dicho Alto Despacho, 
el nuevo Nuncio Apostolica rn nuestro pais ha emprendi- 
do viaje con destino a la Republica. 

.Como he  informado, igualmente, he hecho todo lo que ha 
estado a mi alcance para ayudar a desarrollar en el muy 
distinguido I'relado, el mejor estado de animo, prop9sitos 



y simpatias. Para ello, no he vacilado en invertir las su- 
mas recibidas de la Secretaria de Estado para viaje a Riese 
y agasajos y atenciones, asi como he empleado, tambien, 
fondos personales mios. 

{(El nuevo Representante de la Santa Sede no solamente 
es muy apreciado, personalmente, por el Santo Padre, sino 
que goza de vivas simpatias en la Secretaria de Estado de 
Su Santidad y en otros circulos de la Santa Sede, y es una 
prestante y muy agradable personalidad. 

*Como naturaleza es alguien diferente de Monsenor Siino. 
Es una observacion que me permito avanzar para las mas 
cordiales relaciones que se estableceran y se desarrolla- 
ran, sin duda alguna, con el nuevo Representante de la 
Santa Sede.11~~ 

El 22 de mayo de 1960 el Nuncio Lino Zanini habia salido de 
viaje a Puerto Rico. En ese entonces el Secretario de Relacio- 
nes Exteriores aprovecho la ocasion para entregar en s u  Des- 
pacho a Mons. Luis Dossena, Encargado de Negocias a. i. de la 
Nunciatura Apostolica, un aide memoire donde le comunica- 
ba que la ausencia del pais del Nuncio #resultaba provechosa 
para las mejores relaciones y la situacion de la Jerarquia 
eclesiastica en la Republica Dominicana, y que, por consi- 
guiente, seria de desear que su  ausencia se prolongara inde- 
finidamente en beneficio de ese estado de cosas.12~~ 

No conforme con eso, debido a su protagonismo, el Gobierno 
declaro al Nuncio Lino Zanini #persona no grata11 y la situa- 
cion para la Iglesia sigui8 empeorandose. El acoso a los obis- 
pos se hizo mas directo y agresivo, sobre todo en los casos del 
espanol Francisco Panal y del norteamericano Thomas Reilly, 
y se expulsaron varios sacerdotes extranjeros. Las vicisitu- 
des que pasaron esos dos prelados, asi como Mons. Pittini, a 
partir de enero de ese ano, ameritan sendas voluminosas 
m ~ n o g r a i i a s . ~ '  Tambien sufrieron persecuciones Mons. 
Polanco Brito y Mons. Pepen. 

A lo largo del ano 1960 la Iglesia adopt8 una actitud tic sopor- 
tar con cierto estoicismo los embates de un Trujillo que cada 
dia veia que su situacion se tornaba mas dificil, sobre todo 
despues del fracaso del alocado atentado a RomuIo Betancourt, 



e n  e l  mes de junio, que ha investigado Miguel Guerrero,"[' y 
del monstruoso asesinato de las hermanas Mirabar, en el mes 
de  n ~ v i e m b r e . ~ '  

Desde el 28 de febrero t le 1960, fecha de la segunda carta 
pastoral, hasta el 10 de enero de 196 1 los obispos no firmaron 
en forma colectiva documento alguno. En esta ultima fecha 
eiaboraron un ~Mviemorandum a Rafael Trujillo M~linan,~ '  el 
cual le entregaron en  una  visita privada que tenia por finali- 
dad restablecer las deterioradas relaciones ente la Iglesia y 
el Estado. Sin embargo, ese esfuerzo, calificado por algun au- 
tor como un acto de  urendicionbl de la Iglesia, fue fallido por- 
q u e  Truj illo quiso sacarle provecho publicitario haciendo 
publicar en  el diario El Caribe una  resena con el siguiente 
titular: aObispos reafirman gratitud a Trujillo por beneficias 
que presta a lglesia de Republica Dominicana. lbs3 

La situacion para la Iglesia se agravo en extremo cuando el 6 
de febrero de 1961, en  repuesta a una solicitud del Dr. Joaquin 
Balaguer, ya Presidente de la Republica, y de los Miembros del 
Gabinete apoyando que se diera a Trujillo el titulo de  ((Benefac- 
tor de la Iglesian, los obispos expresaron, entre otras cosas, que 
uno podemos menos de reconocer el limite de Nuestro poder, ya 
que sobrepasa Nuestras atribuciones no solo conceder sino aun  
apoyar esa  iniciativa por tener la Santa Sede asi reservada la 
promocion y concesion de tales titulos. lbs 

A partir de ahi,  #herido Trujillo en s u  vanidad., como afirma 
el P. Eduardo Cardenas, da hostilidad se hizo sentir con rna- 
yor violencia.ns5 la misma solo empezo a amainar el 30 de 
mayo de ese ano cuando un complot de patriotas dominica- 
nos, que ofrendaron s u s  vidas por la libertad del pueblo domi- 
nicano, puso fin a la vida del tirano Truji l10.~~ 

V. Significacion y trascendencia de las cartas pastorales 

Lo que hizo la Iglesia, con las cartas pastorales de enero v 
febrero de 1960, ha sido juzgado de diferentes formas por los 
autores que han tratado el tema. Pocos anos despues. en 1968, 
Robert 13. Craswellcr calificaba el hecho de ~sftnsacinnal riam- 

biou cuya maccion fue electrizante r; rebozo con mucho a la 
masa de fieles que,  eri vuz b j a  ?- tcimblorosa, comeritaba el 
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hecho en los patios de las iglesias y que despues volvian a la 
misa siguiente para escuchar de  nuevo las mismas palabras. 
Para el Gohkrno constituyo un acontecimiento estremece- 
dor, y el propio Trujillo quedo profundamente a fe~tad0 .m~~ 

Gerardo Gallegos, en s u  obra Trujtllo. Cara y Cruz de su dicta- 
dura considera que la pastoral aimplicaba un cambio de fren- 
te del poder eclesiastico, hasta entonces firmemente aliado 
con Trujillo. Con s u  experiencia milenaria, la Iglesia, mas 
que saber intuia que la dictadura estaba siendo minada en 
sus  bases. Evitaba que en el derrumbe le alcanzasen los cas- 
~ o t e s . ~ ~ W p i n i o n  contraria me expreso Mons. Roque Adames 
diciendo que la Jerarquia no percibia debil al gobierno de 
Trujillo. 

Karl Leveque, el antes citado sociologo, llego a las siguientes 
conclusiones: 

*-La intervencion de los prelados extranjeros (del Nuncio 
en particular) fue decisiva. Tenian menos que perder, 
menos que temer que los obispos dominicanos. 

M-La Iglesia intervino para proteger los derechos del hom- 
bre y no inmediatamente para salvaguardar s u s  propios 
intereses, al menos a primera vista. Su declaraci~n de 
guerra debia valerle serios reveses. Observemos sin em- 
bargo la medida en que s u  resistencia fue incoherente. 
Frente al chantaje de Trujillo (golpes y luego regalos) ella 
parece vacilar, retractarse un momento -los reflejos de 
30 anos de sumisibn no se pierden facilmente- y luego 
reanuda la lucha con mas brio. Este desin teres de la igle- 
sia es bastante raro, y vale la pena subrayarlo fuertemen- 
te cuando se manifiesta. 

*-La Iglesia intervino de manera inesperada, al parecer, 
y bajo una presion exterior (el Nuncio]. Pero, en realidad, 
el momento estaba bien escogido. Ella tenia el acuerdo 
implicito de dos grandes aliados: el ejercito y la oligarquia, 
que no veian con agrado el regimen, pero q u e  no se atre- 
vian a hacer nada. 

.-La Iglesia pudo manifestar edta oposicion con mas li- 
bertad de la que ningun otro grUpo habia podido dar mues- 
t ras  en ese momento. Sus lazos internacionales le 



garantizaban una especie de inmunidad de la que supo 
aprovecharse. 

+La oposicion de la Iglesia fue real y decisiva. No se con- 
tento, como ocurre con frecuencia, con enunciar princi- 
pios abstractos, con protestar por pura formalidad. El golpe 
fue efectivo. Trujillo se resintio, particularmente en el 
escenario internacional ante la OEA.59 

Ese destacado papel que jugo Mons. Zanini fue reconocido pos- 
teriormente. Asi. el 16 de septiembre de 1963 el embajador 
dominicano ante la Santa Sede, Ulises Bonnelly, comunica- 
ba al Secretariado de Relaciones Exteriores que ihabia viaja- 
do a Tierra Santa donde visito al Delegado Apostolico Mons. 
Lino Zanini, Ex Nuncio en Ia Republica Dominicana para ra- 
tificar personalmente el reconocimiento y gratitud del Ayun- 
tamiento del Distrito Nacional y del pueblo dominicano por su 
digna y humana actitud ante la oprobiosa tirania que sufri- 
mos y que dio lugar a que el pueblo dominicano insistiera en 
su protesta y obtuviera en su  tiempo relativamente corto la 
liberad y democracia que gozamos actualmente. n60 

Ivan Labbe, en su  tesis El Ctero y las Vocaciones Sacerdotales 
en Republica Dominicana, ha considerado que alos terminos 
segun los cuales la carta habia sido redactada no dejaban nin- 
guna duda  sobre el hecho que la Iglesia habia decidido sepa- 
rarse de  un regimen que se estaba desplomando.n6' 

Piero Gleijeses, en su  obra La Cnsis Dominicana, h a  juzgado 
la pastoral del 25 de enero como utibia admonicionn que uno 
cuestionaba el regimen como tal ni al fundamento de violen- 
cia sobre el cual se asentaba. Solo esta ola de temor especifi- 
ca daba lugar a la censura. Dificilmente podia la Iglesia pasar 
por alto estos nuevos desafueros; la condena internacional a 
Trujillo era demasiado fuerte; por otra parte, el regimen ha- 
bia golpeado a respetables ciudadanos, no al populacho, los 
infelices. lbh2 Este autor considera, sin embargo, que el wenda- 
val de violencia contra la Iglesia33 hizo que los enemigos de 
Trujillo en el campo internacional aprovecharan la coyunt u - 
ra para conseguir una sancion. Asi, Venezuela pidio una re- 
union inmediata del Consejo de la OEA para considerar los 
acontecimientos dominicanos y  el 7 de junio de 1960, el Co- 
mite Interamericano de Paz, encargado por el Consqjo de la 
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investigacion, formulo su informe, acusando al gobierno do- 
minicano de laextendida y flagrante violacion de 10s derechos 
humanosjj. Fue esta la primera condena oficial infligida al 
regimen por la .familia  americana^.^^ 

No se olvide, como muy bien lo ha analizado Bernardo Vega 
en su libro Trujillo y las Fuerzas Armadas norteamericanas, que 
los apresamientos y torturas a los integrantes del Movimien- 
to clandestino 14 de Junio, en enero del 1960, y que como 
mas arriba se ha expuesto provoco la carta pastoral de la Igle- 
sia, tuvieron una repercusion internacional inmediata. Asi 
ha afirmado este autor que, el 14 de enero, el Consejo Nacio- 
nal de Seguridad norteamericano, con el apoyo del Canciller 
Cristian Herter, apuraba un plan que proponia ano tomar 
medidas para precipitar la caida de Trujillo, sino mas bien 
identificar calladamente, durante un periodo de tiempo, pro- 
mocionar y estimular un liderazgo civico-militar que estu- 
viese preparado para tomar el poder al desaparecer Trujillon. 
Se buscaba ubicar y estimular ese liderazgo pro-norteameri- 
cano entre los elementos disidentes civiles y militares, Mari- 

ticipando la fuga, asesinato, muere o caida de Trujil10.n~~ 

Por otra parte, ha relatado Victor Grimaldi que el diario The 
New York Times, en su edicion del 30 de enero de 1960, .daba 
cuenta de que el embajador Joseph Farland estaba camino 
hacia Washington para informar sobre lo que estaba pasando 
en Santo Domingo. En la misma primera pagina del ?lrnes, 
pero en Ia edicion 3 de febrero, se daban a conocer detalles 
sobre la historica Carta Pastoral de los Obispos de la Iglesia 
Catolica quejandose de la dura represion practicada por el 
aparato trujillista al descubrirse la oposicion clandestina en 
enero de 1960. r6= 

Una interpretacion interesante es la ofrecida por Roberto 
Cassa que .es licito inferir que este cambio de posicion se 
orientaba a prevenir una radicalizacion de la juventud. Por lo 
menos coadyuvo al cese de la desconfianza del sector opositor 
respecto al clero. Implicitamente, la jerarquia admitia como 
valida la participacion del 1J4 de una parte de su base, conce- 
diendole cierta autonomja como recurso para la recornposi- 
cibn de la mediacion eclesiastica ante la sociedad. Este 
recjclaje de la institucionalidad de la Iglesia apuntaba hacia 



un acercamiento con el conglomerado opositor potencialmente 
mas  activo en un futuro previsible, con vistas a formular las 
condiciones para una transicion que salvarguardara elemen- 
tns tiel orden ~ocia1.J'~' 

Antonio Lluberes ha considerado que c a b i a  preguntarse si 
ese cambio de politica se debio a decisiones de la jerarquia 
dominicana, decisiones superiores de Roma o solo a uexage- 
raciones. del Nuncio y del superior de los 

El hecho real y cierto e s  que las cartas pastorales del 1960 de 
la Iglesia, y la const?cuente reaccion de Trujillo a las mis- 
mas, contribuyeron ala que el conjunto de la  oposicion se sin- 
tiese protegida par los sacerdotes e interpretase las agresiones 
a estos como senal irrecusable de deterioro del orden dictato- 
rial. En los medios oficiales la ruptura genero consternacion, 
ponderandose subrepticiamente como muestra de descompo- 
sicion irreversible . #bA 

Esas cartas pastorales fueron, sin lugar a dudas, un eslabon 
en la larga cadena de la lucha del pueblo dominicano contra 
la dictadura. Aunque se produjera en los anos finales de ese 
luctuoso periodo de nuestra historia, como ha dejado entre- 
ver Jose Israel Cuello, en s u  conferencia testimonial ~ Q u L  
era la resistencia antitrujilista interna a la hora de la invasion 
de Constanza, Maimon y Estero, el 14 dejunio de 1959?, la in- 
corporacion de la Iglesia Catolica a la protesta fue trascen- 
dente y .marco toda la activida.d politica posterior.J'" 
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Ei b N e  trujrrrrita: 
despotismo y compiicidad 

' h a  can un nllmem capicua, que auguraba sllabt al 
dmcho y al rwCs para mi primer viaje a Ciudad Trqjilo. 
Mama p@ dos pews y medio por el paeeje de la canua6n, y 
me dio S3 &&a para loa m del d h  

Antw del evmto, una vecina pudiente y envidwe p r  
tacaderfahabktrwchadnlaadorantaviajera&niiuiia> 
h@~- comai66 maliS te aon la vieja Zaila que mmlh 
w gaabm e# costo# lujo, ticnimdn nucatra timilia otras 
d d a d e a i n m e d i n t p i a - .  
Mama no m inmutb anis la mlll~lluracion, y ie limit6 r o b  
scmuk a la propia Zoila que pecrr era criar loa hijos tamuroa 
purei~uaadeapLouL 

En nalldid, a e# ~ ~ e i , t o  entraircrbh de amor maternal 
de Ahgmck Caudari, pude empexar a demboear tempra- 
no, cw apoaai oacc anoe, aigunoa & loa icono8 dc la moder- 
Ndad dbmialeana de entonces. En un pais dande la capital 
wnccnttaba laa principaies ncuvidades #rdales, apmximar- 
se a ella, aun fugaPntnk, redtaba un paso de avance, una 
nitida dld de difercnciacidn frente a quienea solo la pcrci- 



bian imaginariamente, por el tamiz de una oralidad fragrnen- 
tada y confusa. 

Esta excursion pondria an te  mis propios ojos lo que contaba 
don Paco Escribano por la radioemisora HIZ, al rcfcrirsr: a las 
centricas calles comerciales de Ciudad Trujillo repletas d e  
gentes y vehiculos. 

Tambien vcria las guaguas de dos pisos, cuya altura -segun 
se decia- solia dislocar la orientacion del recorrido par la ciu- 
dad a los usuarios novatos y campunos. Pero ademas, si la 
suerte queria, podria ver al Jefe, a Trujillo, en  persona. 

En la fecha indicada y a la hora prevista partimos del parque de 
Bani, sin que asomara a mi mente en ningun momento el 
sindrome del mareo vehicular que tanta aprehension genera- 
ba entre la gente adulta de ese tiempo. Por supuesto, no olvide 
cumplir las instrucciones ritualmente repetidas de que mira- 
ra escasamente hacia afuera para evadir dicho problema y su 
complicacion mas  desagradable, el inevitable vomito. 

Debo confesar, sin embargo, que atraido por u n a  curiosidad 
irresistible ante lo desconocido, ocasionalmente arrojaba mis 
ojos hacia el exterior para contemplar el paisaje circundante. 

Cuando alcanzamos el rio Nizao, la guagua se detuvo breve- 
mente, como era usual, frente al cuartel policial. Luego, ace- 
lero la velocidad desplazandose rapidamente por u n a  extensa 
llanura cubierta por u n  reverdecido caiiaveral. Pasados va- 
rios kilometros avistamos la proximidad de una gran chime- 
nea; en  ese momento, la bandera dominicana que cubria el 
bonete se desprendio de u n  lado, posandose en el vidrio de- 
lanterd. A seguidas el chofer redujo la velocidad gradualmen- 
te, has ta  que el viejo y pesado vehiculo amarillo sembro 
firmemente s u s  gomas en el lodo justo frente a una gran edi- 
ficacion recubierta de cinc. Entonces, el piche quebro el si- 
lencio en que nos encontrabamos tantos pasajeros bisonos y 
anunt:ih que habiamos llegado al ingenio CAEI. 

El agradable olor a melao que bafiaba el aire se colaba por la 
ventana entreabierta de mi asiento impregnando el interior 
de la guagua. Mas alla, a cierta distancia, un cernicalo viilaba 
sobre la humareda que expelia un ferrocarril atestado de pica- 
dores. Yo tambien voie con s u s  alas al patio de mi casa. Me 
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veia gozoso, saltando para atrapar con mis manos los diminu- 
tos trozos de ceniza que descendian lentamente del cielo. Siem- 
pre que apatecia esta guachipa oia a los mayores decir que 
seguramente estaban quemando en Yaguate la cana del CAEI. 

El ruidoso encendido del motor repuso mi atencion en el inte- 
rior del vehiculo, que ya rodaba rumbo a S a n  Cristobal. En la 
benemerita cuna de Trujillo, las senoritas maestras bajaron 
a desayunar rapidamente en la fonda de Chichita Rarinas, 
En ese intervalo, acudieron a las ventanas vendedores de 
rosqueticos de harina de trigo saturada de amarillo vegetal. 
Otros companeros y yo compramos varios paqueticos. Los mios 
estaban rancios y los arroje por la ventanilla justo cuando la 
maquina parecio cansarse en la subida de Borinquen. 

De alli pronto descendimos a Haina. Su ingenio del mismo 
nombre, el mas grande del mundo, me dejo muy impresiona- 
do. Luego, al remontar la guagua el puente tendido sobre el 
rio, me lleve tremendo susto con el grimoso ruido de matraca 
que emitian las piezas de las viejas vigas. 

El recorrido prosiguio sin novedad, hasta que, hacia las diez 
de la manana, la guagua se estaciono frente a El Caribe ya en 
plena capital. 

Conocia este diario antes  mismo de alfabetizarme, gracias a 
la rapacidad econbmica trujillista que obligaba a los cervido- 
res publicos a suscribirse al mismo. Como mi madrina anal- 
fabeta era conserje de  la escuela J o s e  Trujillo Valdez, la 
pu blicacion terminaba invariablemente donde mama, una  de 
las pocas letradas del barrio. 

Con frecuencia, ella comentaba las noticias mas interesantes 
que leia, practica que me llevo a fijar en el recuerdo ciertos 
hechos indescifrables para mi mente de nino, como la patetica 
imagen de dos huerfanos cuyos padres habian sido condenados 
a muerte. Este primero de mayo de 1956, mientras ascendia- 
mos timidamente la escalinata del edificio en El Conde No. 2, 
evocaba esa historia cuyos detalles no conoceria hasta mucho 
tiempo despues. Por ahora, desconocia el significado del marti- 
rio de1 matrimonio Rosenberg dentro de lo que fue la Guerra 
Fria. Los huerfanos de la imagen eran los hijos de esa pareja 
ejecutada e n  Estados Unidos por supuesta traicion. 



1 I t r  

'I'ros un  brcvc recorrido por la sala de redaccion, ocupada por 
hombres desalinados y huranos. un serior gordo y canoso nos 
agriipb junto a una pared donde tomo la foto que ilustraria la 
cronica de nuestra visita estudiantil. 

A la salida del pcrifitiico repare en el primer fenomeno citadino 
de  ese dia: junto a la acera, en el apice de un tubo de mediano 
t atnano y diainetro. descansaba un visor semicircular colma- 
do de monedas en el que el chofer deposito veinticinco centa- 
vos corno si se tratara de  una alcancia. 

Duna Quetica Guerrero, mi maestra, noto la insatisfaccion 
de in i  curiosidad y me dio la respuesta: 

-Eso es un parquimetro, Cordero; y lo usan para cobrar por el 
estacionamiento de vehiculos en estas calles centricas de la 
capital. 

Nuevamente, mi ingenuidad infantil me impidio traducir esta 
regulacion de los holgados espacios publicos en otro mecanis- 
mo mAs de expolio para engrosar las riquezas del regimen. 

Poco despues de  emprender la marcha, el conductor nos mos- 
tro a lo lejos, tan distante que no alcance a verlo, el puente 
Radhames. Total, resulto mejor que no fueramos alla porque 
asi  tuvimos mas tiempo para disfrutar los multiples encantos 
del paraiso de  Buche. 

En la puerta del zoologico gaste 20 cheles del medio peso 
que restaba. La primera mitad para franquear la entrada al 
establecimiento y la otra parte atraido por la hirviente a n -  
siedad de probar un  helado Cremitas, Tanto De Leon, hijo 
de un  capitan; asi como Gaspar, cuyo padre era medico, 
habian ponderado mucho esa paleta de  vainilla cubierta de 
chocolate, la cual me dejo sediento, hambriento y sin ga- 
nas  de repetirla. 

Sin embargo, mi unica desilusion de ese dia memorable re- 
sulto pasajera, como tenia que ser. 

Al llegar hasta la jaula de Buche habia una trulla buHiciosa 
incitando al mono, por lo cual me encamine hacia otra zona 
del parque donde me entretuve con la belleza exotica de las 
cebras, el enredo de lus ofidios y la mirada lugubre de los cai- 
manes. 



En solo medio dia habia coriocido tantisimas rosas iriterc.s;tn- 
tes que tendria que relatar rletalladanienie en el bohio de nii 
abuela Adriana, cuando regresara esa misma noche a Barii. 
Pero las novedades de la jornada no podian darse por terrnina- 
das todavia, porque faltaba lo mejor del viaje: la Feria de la Paz 
y Confraternidad del Mundo Libre. 

No recuerdo por donde entramos a la ciudad ferial, pero Marcio 
Baez, Hector Manuel Paulino y yo nos desperdigarnos del gru- 
po y deambulamos sin orden ni concierto por calles y edificios 
viendo y tocando una gran cantidad de lihros, mapas, fotos y 
corotos expuestos en paredes, anaqueles y sitios piiblicos. 

En el pabellon del azucar permanecimos mucho rato mirando 
una maqueta del Central Kio Ihina. Recuerdo que, a la sali- 
da, una linda muchacha nos obsequio muestras de azucar 
contenidas en unas funditas plasticas. Ansiosos de abarcarlo 
todo, visitamos velozmente la industria del vidrio. En este 
hangar tenian expuestos varios tipos de botellas y unas figu- 
ritas verdes y rojas, como enroscadas, de las cuales lleg8 una 
a casa que mama usaba como adorno en la sala. 

Por iniciativa de Marcio, a quien nada intimidaba, hicimos 
un gran descubrimiento. En el edifico correspondiente a las 
Fuerzas Armadas q u e  segun recuerdo era el mismo que ocu- 
para despues durante decadas la Secretaria de Agricultura 
hasta su incendio en los anos noventa- subimos por un as- 
censor hasta el cuarto piso Mientras nos elevabamos rapida- 
mente, Hector Manuel se sotorreia y yo sentia un friito que 
me atoraba el pecho. 

En esa  planta, saturada de imagenes y objetos belicos, 
reencontramos varios excursionistas y tres maestras. Una 
de estas, dona Juanita, nos ordeno volver al grupo para retor- 
nar a la guagua. 

Cuando bajamos habia una multitud apostada en la acera que 
impedia el paso a la via. Este obstaculo imprevisto se debia a 
que se aproximaba un desfile de los trabajadores que tributa- 
ban en ese Dia del Trabajo su homenaje a1 Jefe. 

El eco de un clamor llegado por el norte de la actual avenida 
Jimenez Moya atrajo la atencion de la concurrencia. Detras 
de los altos v continuos penachos de agua de la fuente que 



circunda la via frente al actual Palacio del Congreso marcha- 
ba una muchedbmbre enarbolando pancartas y carteles. No 
se por que, pero al llegar junto a nosotros hicieron una parada 
que me permitio Ieer los letreros en alabanza a Trujillo. Re- 
pare que la cabeza de este gentio agrupaba solo hombres ma- 
duros, enjutos y endomingados con trajes blancos que, por Io 
grandes y ajados, aparentaban ser prestados o regalados. 

Inesperadamente, un moreno grasoso parado a mi lado des- 
garro un  resonante !Viva Trujillo! que casi quebro mi oido. En 
respuesta automatica, la multitud trono tambien muchos otros 
vitores que el eco multiplico en millares de copias como la 
coheteria de Nochebuena. 

Pasadbs dos dias mostrc al barrio de Las Arepas las pruebas 
de mi primer roce con la gran urbe, tantas veces sofiada: la 
noticia y la foto de la excursiori v las del desfile publicadas en 
El Caribe. 

En ese momento surgio en lo alto del edificio del frente, muy 
arriba, casi en el cielo, ta figura serena y paternal del Bene- 
factor de  la Patria. Desde un estrecho balcon rematado por 

Despertar de un suciio - 
Retorno maduro al recuerdo infantil 
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Muchos anos despues, e1 azar benefico me deparo una reve- 
larion inesperada mientras me: hallaba con Kamon Font 
Berriarcl en el Archivti General de  la Nacion. 

t unas barras de  aluminio, Trujillo y sus acompafiantes salu- 
! daban a la multitud jubilosa que abajo. sudorosa y sedienta, 
a 

proseguia su  procesion civica hasta separarse al doblar la es- 
u 
a quina. = 
.! 
. Estuve alli parado mirando intermitentemente hacia arriba y 

hacia abajo -a Trujillo y al desfile- hasta que la marcha co- 

.; menzo a amainar y las maestras dispusieron el retorno. 
I) Horas mas tarde, cuando llegue a casa de mi abuela cansado 
8 y contento, ella me paso un jarro con un chin de agua que yo 

apure de  un solo trago. Segur-amente me estaba inoculando 
contra el embuchao de mayo y ,  de refilon, contra la civilidad 
capitalefia. 



En coincidencia con mi llegada, el Director de la institucion 
desato el nudo que aprisiono por anos un legajo de fotos y 
papeles roidos. Habia recibido el paquete minutos antes  como 
muestra del dano que estaban causando unos ratonzuelos 
procedentes de la vecina ONDA3 en el deposito correspondiente 
al Ministerio de lo Interior y Policia. 

Alborozado con el valioso hallazgo surgido por u n  descuicio, el 
funcionario quiso compartir conmigo la primicia de1 tesoro 
recuperado. Con s u  mirada maliciosa requirio la presencia 
del referencista de la institucion acomodado en un viejo sofa, 
quien s e  acerco al escritorio. 

-Campos, muestrele este album a Cordero para que vea la 
grandeza del Jefe, jcojollo! 

A l  contrario de la intencion de Font, de que tales imagenes 
me contagiaran con s u  recalcitrante entusiasmo trujillista, 
mi atencion quedo secuestrada por una impresionante para- 
d a  militar. Senti que un eco casi inaudible murmurb e n  mis 
oidos los comentarios pesarosos de mi primo Sergio sobre una  
trifulca ocurrida en San Cristobal en 1958. Una tarde de ese 
ano,  este interrumpio un juego de brisca donde mi abuela 
para contar esta insolita noticia: en la ciudad benemerita, 
reservistas azuanos habian herido a siete de Rani que, como 
aquellos, participaban en  un desfile en honor a Trujillo. Se 
decia que Salvador Mota, el hijo de Rosalinda, estaba muy 
grave. 

Aquel recuerdo infantil salto del mero registro anecdotico de 
un hecho fortuito, a una meditacion sobre la importancia que 
tuvieron la oralidad y el rumor como expresifin del disgusto o 
la resistencia politica en  una sociedad -como la dominicana 
de entonces- atrapada por una tupida malla de censura y anal- 
fabetismo. 

Las versiones de ese tipo de  suceso, consideradas indeseadas 
por cl regimen, quedaron olvidadas a la espera de otro tiempo 
para ser  contadas. Permanecieron dispersas, como un  espejo 
roto o un libro descuadernado, en los recuerdos desleidos de 
quienes conocieron el repertorio de agravios que provoco el 
desfile, emblema del esplendor trujillista. 

A este reencuentr-ri con un hecho lejano anadi la evocacion 



de otras vivencias escondidas alrededor de  los desfiles 
trujillistas. Con el tiempo. estos recuerdos infantiles y otros 
juveniles se  convirtieron en el embrion de este trabajo. En el 
nos ocupamos de entretejer la memoria de mis puntos de con- 
tacto con la dictadura en eventos de homenaje publico con el 
analisis historico de dicho tema. Otro motivo para analizar 
este tema es el hecho de que, pese a su  importancia, su estu- 
dio esta practicamente obviado en la voluminosa bibliografia 
de la era de Trujillo, talvez por considerarlo trivial e irrele- 
vantcz a Ia hermeneutica del poder. 

Durante decadas. la maquinaria propagandistica trujillista 
presento el desfile como un rito patriotico. En verdad, cuando 
se analiza con mas detenimiento, vemos que se trataba (en- 
tre otras cosas) de un espectaculo carnavalesca revestido con 
los simbolos del poder despotico. De hecho, solo la imagen del 
carnaval podia desprenderse de la exaltacion al ridiculo plas- 
mada por el pecho del Jefe poblado de medallas y condecora- 
ciones, la mitra obispal y la fragancia de  ensuefio edenico 
emanada del incensario, el mar de banderas, las carrozas 
multicolores movidas al compas de aires musicales marcia- 
les que incitaban al jubilo publico y el porte reverente de la 
multitud engalanada, mas que en domingo, a s u  paso ante la 
t r ~ b u n a  del dictador. Sin embargo no se  trataba estrictamen- 
te del carnaval como expresion de un mundo al reves, como lo 

2 descodifica el critico ruso Mikbail Bakhtin.' La rigidez formal 
que vertebraba la ceremonia conllevaba a un temor colectivo 
que reprimia cualquier desahogo animico asociado con los 
momentos de carnaval. 

t o s  historiadores y antropologos estudian el desfile como un 
fenomeno ritual complejo dotado de multiples significados 
culturales, politicos y sociales. Ambas disciplinas concuer- 
dan en el valor del desfilrr como capsula que encierra en un 
espacio y tiempo limitados ~nensajes profundos y complejos 
sobre la cultura que pr-oduce esta manifestacion, mensajes 
abiertos al estudio dilatado. Por supuesto, los propios organi- 
zadores de estos eventos no controlan ni tienen conciencia 
total de  todos los significados que se proyectan en el desfile - 
como toda expresion social, el desfile tendra tantos mensajes 
como participantes. 
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No importa el lugar o la epoca, sin embargo. El desfile se ha 
regido siempre por ciertas normativas, mas o menos rigidas 
en la aplicacion, que incluian en su proceso organizativo u n  
motivo, un horario y un orden jerarquico de los lugares asig- 
nados a los participantes. Ahora bien, cada pais, grupo social 
o coyuntura historica han dictado las caracteristicas especi- 
ficas que distinguen los homenajes publicos entre si. 

Aunque esta ceremonia publica se viene celebrando por lo 
menos desde la antiguedad griega, los desfiles de la epoca 
moderna poseen rasgos particulares que los aproximan mas 
a lo profano que a lo divino. Eric Hobsbawm considera que 
*estas festividades civicas sirvieron de  mecanismos de  
amalgamacion ideologica a que recurrieron las elites bur- 
guesas para legitimizar su poder y cohesionar la poblacion en 
torno al Estado-Nacion a partir de la revolucion francesar. 

Se trataba de festividades publicas anuales que combinaban 
actividades oficiales (discursos y recepciones) e ingredientes 
recreativos, tales como bailes y lanzamiento de fuegos artifi- 
ciales en espacios asociados al Estado (parques y monumen- 
tos) de acceso libre por primera vez a nifios, mujeres y hombres 
sin distincion de   clase^.^ 

En su  analisis clasico sobre el desfile civico norteamericano 
del siglo XIX, la historiadora Mas .  Ryan lo caracteriza por estar 
desprovisto de una trama y dotado de mayor propension a la 
espontaneidad, ya que por lo general no se dirigia a un lugar 
especifico para hacer una ofrenda ni condicionaba la partici- 
pacion publica. Para ilustrar ese rasgo, Ryan cita a un periodi- 
co de la epoca que anunciaba que .todo el que quiera sumarse 
a esta celebracion encontrara un lugar para  hacerlo^^ 

Ya en el siglo XX, los nazis convirtieron el desfile en un me- 
canismo adicional para mostrar, por un lado, su poder terrori- 
fico y, por el otro, representar s u s  mensajes de identidad 
nacional alrededor de los simbolos germanicos de preferen- 
cia. En los anos de supremacia nazi, el desfile tuvo un  carac- 
ter masivo y marcial, aunque siempre se separo la gala militar 
de la ceremonia civil. 

George L. Mosse explica que, mediante este recurso de rnovi- 
lizacion ciudadana, los nazis reafirmaron un estilo de practi- 



ca politica debi!men te ensayado en regimenes anteriores. 
Estas movilizaciones perseguian una estetica del consumo 
visuaI masivo y simultaneo, al aire libre, empleada como ar- 
tificio para orientar la adhesion politica de las multitudes. De 
igual modo, Mosse considera que, a traves del desfile, los na- 
zis se propusieron consagrar los conceptos claves de su  dami- 
naci9n expresados en las ideas del orden, la jerarquia y la 
restauracion de u n  mundo reconstituido.' 

En el caso dominicano, los desfiles anteceden con mucho a 
Trujillo y su  regimen. El desfile celebrado en Santiago el 27 de 
febrero de 1885 constituye un ejemplo de una ceremonia de 
este tipo digna de recordacibn por su  significacion patriotica. 

Se trato de un recorrido por Ia ciudad en que Ia poblacion ex- 
preso multitudinaria y jubiiosamente el femor civico a modo 
de recordacion de los padres fundadores y el nacimiento de la 
Republica. Tal manifestacion promovida por intelectuales y las 
autoridades locales con el concurso ciudadano -incluyendo la 
presencia femenina en las tribunas por primera vez- tuvo tam- 
bien otro proposito. Se queria expresar el repudio publico a las 
maquinaciones conspirativas de Ulises Heureaux y sus se- 
cuaces locales, y a las pretensiones expansionistas del despo- 
ta haitiano Sdomon, ambas dirigidas contra el debjl gobierno 
liberal presidido por Francisco Gregorio Billini. 

Durante la llamada Era de Trujilio, eso si, el desfile cobro una 
dimension simbolica extraordinaria como expresion ostento- 
sa de su indiscutido poder dictatorial. De hecho, el desfile 
trujillista asumio muy a pecho las directrices teoricas dise- 
Radas,por el nazismo ya mencionadas. La importancia de la 
uniformidad de la gala de los participantes en el desfile civico 
toma mayor trascendencia durante el regimen trujillista como 
elemento pleno de simbolismo, como veremos mas adelante. 
Sin embargo, la estetica del poder trujillista se  concentro mas  
que Ia nazi en la propia imagen del dictador a traves de la 
funcion simbolica del vestuario (lo cual no fue el caso con el 
desgarbado lider teuton). 

El deleite narcisista del dictador por el acicalamiento y la pose 
fotografica trascendio al mero goce individual y devino en una 
de las representarioncs icotiograficas del ideal de belleza y 
grandeza del neriodo dictatorial. T'iivde decirse ciuc tambih 



en  estc caso el medio es  el mensaje, y a  que la vestimenta del 
dictador simbolizaba la percepcion de la distincion deseable 
y ,  al propio tiempo. de la d~stancla  social en una  sociedad tan  
atraida por la apariencia y donde la mayoria de las gentes se 
vestian con macario y remiendos. Mas alla del ambito del des- 
file, esta imagen acicalada del dictador, cumplia tambien la 
funcion ritual de transmutar al Jefe en Mesias (Dios y Trujillo) 
mediante la reverencia mecanica a s u  imagen cuasi beatifi- 
cada mostrada en sitios preferenciales, a modo de santua- 
rios, en los hogares y en  los locales de trabajo publicos y 
privados. 

El desfile trujillista trato de representar la sintesis mas  aca- 
bada de u n  orden social basado en un sistema centralizado 
del poder politico presidido por un Jefe inigualable. El cuadro 
organizativo estaba sujeto a dictamenes formales rigidos 
emanados de una jerarquia que imponia una cadena de man- 
do sujeta a un cumplimiento practicamente infalible. Tcido 
estaba programado a imagen y semejanza del eximio lider: el 
horario rigido, la ubicacion milimetrada de los participantes, 
la vestimenta especial, el numero de personas por filas, las 
caracteristicas de los estandartes y el contenido de los lemas, 
todo calculado por su efecto visual de orden y uniformidad. 

Por lo demas, el desfile fue la expresibn de un dominio com- 
partido con una elite comprometida con el poder dictatorial. ' En consecuencia, su estructura expresaba las grandes dife- 
rencias sociales que marcaban la sociedad dominicana de  
entonces, asi como la  hegemonia del centro urbano (Ciudad 
Trujillo) sobre el resto del pais. Vemos el contraste con lo que 
habia sucedido en algunos casos en el Mexico pre y post-revo- 
lucionario, donde las manifestaciones civicas expresaban una  
negociacion del poder entre la comunidad y los funcionarios 
locales. Como indica Eric Van Young para Mexico, el .Estado 
corno vampiroll tardo largas decadas y dedico grandes esfuer- 
zos para desarrollar la  capacidad de imponer s u  proyecto cen- 
tralizador sobre la diversidad geografica y etnica de ese p a k d  
En cambio, las dimensiones reducidas ) la homogeneidad 
cultural de la Republica Dominicana si permitieron la impo- 
sicion del centro sobre la periferia, de lo urbano sobre lo ru- 
ra l ,  del Es tado  sobre  la sociedad rivil e n  u n  periodo 
r~tlativiir-riente ccirto durante el trujillato. 



Otra de las  funciones del desfile trujillista consistia en 
cohesionar al Estado y la sociedad con el proposito manifiesto 
de hacer patente y expreso el poder dictatorial. Estos eventos 
revelaban la fusion o la responsabilidad politica e ideologica 
compartida entre Trujillo, su siquito y la ciispide de la llama- 
da sociedad civil, representada principalmente por los grupos 
adinerados y la intelectualidad. 

Ademas, el desfile pt:rrriit.ia demostrar la existencia de u n  
Estado moderno, dotado de una elite y un estamento burocra- 
tico eficientes e incondicionales a la voluntad de su lider. El 
hecho d e  q u e  este grupo pudiese  organizar  eventos 
multitudinarios rapidamente indicaba la asombrosa capaci- 
dad coercitiva del regimen, que a modo de una gigantesca 
telarana, sometia la voluntad de la poblacion enrolandola 
masivamente en este tipo de acto politico. 

Sin lugar a dudas, el desfile constituyo el espectaculo predi- 
lecto de la dictadura para mostrar la aureola triunfal de Tnijillo 
a lo largo de su mandato. Este singular mecanismo festivo de 
movilizacion de masas reafirmaba publicamente, a modo ple- 
biscitario, la lealtad incondicional del pueblo dominicano al 
insigne lider, lo cual legitimaba su dominio vitalicio. 

Este tipo de homenaje se prestaba mejor que ningun otro para 
ejecutar una estridente exaltacih de la proceridad apoteotica 
de Trujillo. En estos festejos, tanto su figura como sus su- 
puestas hazaiias patrioticas empequeiiecian a los progenito- 
res de la Republica. En consecuencia, el motivo ulterior del 
festejo -que no era otro que ensalzar a Trujillo- siempre 
opacaba y desplazaba la efemeride patria correspondiente al 
dia en que se celebraba. A dicha efemeride solo se aludia 
oblicuamente y como insumo de gloria a la dictadura en los 
medios de comunicacion de  masas controlados por la tirania. 

Para ilustrar este aspecto de la ~ncgalomania trujillista, recorde- 
mos la conmem~racion anual del 1 de mayo. En este festejo, la 
figura del padre putativo de los trabajadores suplantaba la signifi- 
cacion real e internacional de la efmiende. En sus  empalagosas 
alabanzas al Jefe, los propagandistas de la dictadura omitian 
mencionar el valor del trabajo y las luchas historicas de la clase 
obrera para mejorar sus precarias condiciones de vida, como motivo 
inicial para la instaiiracion de dicha fecha. 



EL DESFILE TRUJILLISTA: DESWTISMO Y COMPLICIDAD 

En consonancra con ese mismo patron, en  1944, el programa 
oficial correspondiente al primer centenario de la indepen- 
dencia nacional, giro en  torno a la persona y la obra de gobier- 
no del Generalisirno Trujillo. El sentido historico de la fecha 
recayo en la refundacion del Estado dominicano gracias a la 
obra ejemplar de gobierno del #Padre de la Patria Nueva#. 

En s u  discurso del 27 de febrero de ese ano,  Trujillo resalto su  
primacia e n  el dcvcnir historico dominicano: #Estamos can- 
celando u n  pasado envuelto en sombras de insensateces; 
construyendo un presente palpitante de vida d ~ g n a  y abriendo 
el cauce por donde se precipitaran, por donde se precipitan y a  
hacia lo futuro, como un anticipo de la historla edificante, las 
realizaciones alcanzadas al amparo de la bandera nacional 
que enarbolamos con un renovado sentido de mejoramiento 
en el ano de 1 9 3 0 ~ ~  

Por encima y adernas de las funciones generales esbozadas, e s  
obvio que cada desfile cumplia una funcion particular en  la 
expresion de un mensaje politico conforme a la coyuntura pro- 
pia del caso particular. En ese sentido vemos como el desfile 
escenificado en Santiago el 16 de agosto de  1 933, en el marco 
del 170 aniversario de la Restauracion. apuntala la primera 
reeleccion de Trujillo. El gran desfile de 1958 proyecta la 
ambivalencia del desafio y el temor de un regimen amenazado 
por los cambios externos. ia gigante manifestacion denomi- 
nada #del millonn reclama la unidad ante el aislamiento exter- 
no y la resistencia interna. Y los desfiles provinciales de  1961 
anuncian los desvarios de eternidad de un liderato acabado. 

Estas aproximaciones a los motivos para la reiteracion del 
mensaje trujillista a traves del desfile nos indican algunas 
causas ,  pero debemos tambien analizar las consecuencias 
que no fueron menos importantes. El desfile trujillista repre- 
sento tambien un oneroso tributo factico y moral aplicado a la 
poblacion dominicana para coimar la vanidad del dictador y 
retroalimentar Ia adhesion al regimen. 

No hay modo de conocer el gasto global correspondiente a la 
celebracion de  un desfile; ya  fuera este pequeno y modesto, 
como el obrero del 1 de mayo de 1956, o el gigante y ostentoso 
del 16 de agosto de 1 958, llamado Nacional. 



Los gastos que ccnllevaban los grandes desfiles recaian en la 
poblacion mediante la aplicacion de diferentes mecanismos 
de extorsibn. En el aspecto economico, una parte de la suma 
requerida para esos fines procedia de la mesada esquilmada 
por el Partido Dominicano a los sueldos de los empleados pu- 
blico~; y la otra proporcion surgia de algunas Secretarias de 
Estado, de los apretados presupuestos de los ayuntamientos y 
la llamada ucontribucion espontanea)) exigida en estos casos 
al comercio y la industria. 

En cuanto al ambito privado y familiar, las exigencias econo- 
micas de un desfile ostentoso eran muy pesadas y repercu- 
tian negativamente sobre todo en el balance presupuesta1 de 
las clases menos acomodadas. Para cumplir este ineludible 
compromiso politico, los participantes debian apelar casi siem- 
pre al credito para adquirir la gala o a un  l~panchon de algun 
pariente o amigo. Ademas, tenian que procurarse el modo de 
cubrir la alimentacidn del dia y, en ciertos casos, hasta el 

os habria que anadirles -y no se trata de una exa- 
suma intangible representada por las horas de 

bre que empleados y trabajadores de empresas 
tinaban a la asistencia obligatoria a las diver- 
es politicas realizadas con antelacibn a estos 

eventos. 

Con todo, el costo de este gravoso tributo no se  mide ni reduce 
tan solo a su aspecto material. Los desfiles constituyeron tam- 
bien una especie de parto existencial, un motivo traumatico 
que solia detonar estados de inseguridad psiquica entre los 
sospechosos de ser indiferentes o desafectos a l  ideario 
trujillista. Esta peculiar situacion se manifestaba mediante 
un depresivo sentimiento de verguenza que abatia a quienes 
se exponian a la afrenta publica de homenajear a Trujillo. En 
ciertos casos, este fenomeno llego a traducirse en un tipo de 
temor patologico infundido por el riesgo que se corria de ser 
calificado enemigo del gobierno, con lo cual el agraviado po- 
dria sufrir mayor vigilancia, perdida del trabajo o, incluso, 
persecuciones y encarcelamiento. 

A lo largo de la dictadura se realizaron numerosos desfiles. 
No obstante, en  este ensayo solo c:nfc~c:amtis la atencinn en 



uno: la gran concentracion del 16 de agosto de 1958. Es la 
intencion de este trabajo demostrar por que este desfile se 
puede considerar uno de los m a s  representativos del regi- 
men. Esta representatividad nos brinda oportunidades para 
identificar, a traves de algo aparentemente superficial y pa- 
sajero, las estructuras profundas y persistentes de colabora- 
cion, extorsion y complicidad del regimen de Trujillo. 

Seguire a caballo 

El 16 de agosto de 1933, el Presidente Trujillo paso a presidir 
el olimpo patriotico dominicano al recibir el galardon Gran 
Cruz de Benefactor de la Patria. Tal distincian dispuesta  el 8 
de noviembre de 1932 por una Asamblea Nacional compuesta 
por legisladores taimados y sumisos- no era ni el primer ni el 
ultimo galardon concedido por dicho organismo para ensalzar 
la vanidad y enaltecer el poder de un presidente dominicano. 

En fechas precedentes, Pedro Santana habia sido declarado El 
Libertador; Buenaventura Baez, el Gran Ciudadano; Jose Maria 
Cabral, el Protector de la Patria; y Ulises Heureaux, el Pacifi- 
cador. 

Por lo tanto, esa vez el sequito gobernante tradicional tan solo 
replicaba con identico descaro que sus progenitores el ritual 
reservado para consagrar el continuismo del poder despotico. 
Se efectuaba un juramento publico y legal de lealtad incondi- 
cional al tirano contenido en un repugnante repertorio de li- 
sonjas conferidas por temor y a cambio de una amplia gama 
de recompensas politicas y materiales. 

Con el gaIardon de Benefactor, impuesto a Trujillo apenas dos 
anos y medio despues de alcanzar la presidencia, se anticipa- 
ba su ya descontada reeleccion en 1934. Segun sus acolitos, 
se trataba de una mecesidad nacionaIll de caracter patriotico 
ineludible para garantizar la paz, el progreso y el propio desti- 
no de la abatida nacionalidad dominicana. 

La rigurosidad de la cronologia trujillista hacia impensable 
olvidar un aniversario de tal importancia. En consecuencia, 
en 1958, al cumplirse 25 anos de la dacion de un titulo que 
simboIimba m a s  que ningun otro la magnanimidad del dicta- 
dor,  cabia esperarse la realizacion de un  gran homenaje 



I k  hecho. aai siirrrlio. 

En los primeron meses de1 afio, los tcntAcu1os del omnipre- 
setite Partido Dominicano rompieron iina pinata de festejos 
trrrjillistaa ~t nivel rlacional Desde Ciudad Trujillo hasta la 
aldea mfts remota del pais. Las juntas y suhjuntas del Partido 
Y las aiitoridadrs gubernamentales organizaron numerosas 
nrtividadios en rerordaribn d ~ l  succso. 

4iiiirl1ie la prerisii tenia iina circulacion restringida y su al- 
cance esta ba liriijtadri al radio urbano, este importante medio 
de informaci6n wcrtth abundante tinta con el objetivo de plas- 
mar la imagen dc que el pais disfrutaba un gom civico colecti- 
vo A diano, El r r i r i i i~  reportaba las exitasas celebraciones de 
vdadas liriras culturales. conferencias, concentraciones de 
rrteranos, misas y desfiles regionales realizados en toda la 

m R ~ p i r b l i c ~  con gran fervor trujiIlista. 

En mayo se produjo tm hecho imprevisto que probablemente 
precipito la apertura de la srgunda fase del proceso. Este al- 
can zaria una agi tacion politica sorprenden te, salpicada por 
i i r i  f~ t i i rn t ido escarcro nacionalista. 

La honiba !le@ en un sobre remitido desde los Estados Uni- 
dos. Trujillo fue notificado de que su hijo Ramfis no obtendria 
la acreditacibn correspondiente a los estudios militares que 
cursaba rn la academia de Fort kavenworth, Kanlras. 

Durante su breve estadia en aquel pais, el primogenito del 
Henefactor exhibio un comportamiento disoluto y un gasto 
dtspendiosu. Se drcc que el escandaloso regalo a Xsa Zsa Gabor 
de un abrigo aprcciadr -n 17,000 Mares ,  desbordo sus extra- 
vagancias. C o r n o q u i ~ r ~  que haya sucedido, el affaire reper- 
cutio negativamente en  € 1  Congreso de la Union donde se 
cuestiond 1a ayuda militar a la Kepubfica Dominicana para 
uti creditri dc 600,000 dolares. Se argirmen tii que Trujillo uti- 
k a r h  ese riinera para las francachtlns de su hijo.'u A este 
hecho negativo se sumo tambitri, casi enseguida y en la mis- 
m a  insti tiiriori, iina denuncia r!e cxtorsion presentada por 
una compania constructora que operaba cn el pais, la Jriint 
Pipe Cwnpiiny ' 
En ese momrnta la rconomia dominicana estaba sometida a 

i iwnr * rt esrvas que afcctal~an cl ritrnn ( f ~  la inversirin 



publica y los negocios privados. En 1957 se habia producido 
u n  tiotablp descenso en los precios externos de las exporta- 
ciones nacionales. Ese hecho inesperado repercutio negati- 
vamente e n  l as  recaudaciones,  concatenandose con u n  
incremento del dkficit fiscal que SE: arrastraba debido a1 cuan-  
tioso gasto publico que provoco la llamada Feria de la Paz y 
Confraternidad del Mundo Libre. 

Para colmo, a los efectris negativos ronsiderados se le sumo 
el flujo excesivo de capital provocado por la operacion comer- 
cial en  que Trujiilo se hizo propietario de varios ingenios de 
propiedad extranjera. 

Estas circunstancias adversas en e1 plano economico y en s u s  
relaciones particulares con Washington se vinculaban a un 
p a n o r a m a  politico in te rnac iona l  d o m i n a d o  por el 
resquebrajamiento de varios gobiernos dictatoriales: J u a n  Do- 
mingo Peron, en Argentina; Manuel Odria, en Peni; Gustavo 
Rojas RnilIa, en Colombia; y Marco Perez Jimenez, en  Vene- 
mela. A estos hechos se le aiiadian la eliminacion de Anastacio 
Somoza en Nicaragua en 1956 y los embates a Fulgencio Ba- 
tista en  Cuba. Este sanguinario dictador reculaba aterrorizado 
ante el avance victorioso del movimiento popular armado en- 
cabezado por Fidel Castro desde la Sierra Maestra. 

Estos graves problemas economicos y politicos causaban a 
Trujillo menos preocupacion que los desaires sufridos en Es- 
tados Unidos y las murmuraciones soterradas que estos he- 
chos ocasionaron en el pais a s u  persona y familia. En s u  
mentalidad endiosada resultaba inconcebible que s u  hijo fuera 
visto como un derrochador irresponsable y e1 mismo tratado 
como un vulgar hampon. 

La ira lo llevo al tscandalo. En un evidente intento de repara- 
cion a s u  orgullo herido y como senal de que s u  hijo no nece- 
sitaba un titulo del ejercito de aquel pais para mandar sus 
tropas, creo un nuevo escalaron militar e n  el que nombro a 
Ramfis Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
En cuanto a la reparacion moral que le correspondia a el mismo 
por tal vejamen, ordeno al Congreso Nacional +n un vano 
gesto de mostrar su independencia frente a Washington- a 
votar una resolucicin den uficiando cl tratado d e  asistencia 
militar suscrito entrr ambos paises en 1953. 



Uno d e  los acapites de la resolucion proclamaba: q u e  la Re- 
publica Dominicana, gracias a la grandiosa obra realizada por 
s u  Excelencia (...) quien nos ha  dotado de instituciones libres 
y de la capacidad economica necesaria para que el pais pueda 
desenvolverse con s u s  propias recursos y actuar con absoluto 
decoro y con voz propia en  el plano de las relaciones interna- 
cionales, no necesita de los $600,000 que se le ofrecen en 
equipos comprados en Estados Unidos que estan destinados, 
dentro del programa de ayuda exterior al Mundo Libre, a ser 
utilizados exclusivamente en interes de los Estados Unidos y 
de s u s  planes de seguridad c~lectivan. '~ 

Este sorprendente reclamo de reafirmacion nacionalista vino 
a sumarse a las actividades ya iniciadas. A solo dos meses 
del 16 de agosto estallo una delirante campana que habria de 
culminar e n  un grandioso homenaje. Esta apoteosis le seria 
ofrecida por las llamadas fuerzas vivas del pais, en  expresion 
de lealtad y devocion al cumplirse el 25 aniversario de ser 
titulado y condecorado con la gran Cruz del Benefactor de la 
Patria. A las multiples actividades ya en  curso, vendria a su- 
marse y servirle de corona un gran desfile. 

Por t ratarse de un  evento de alto interes nacional, cuya eje- 
cucion requeria la articulacion plena del aparato estatal y 
todos los sectores sociales del pais, se opto por asignar al Par- 
tido Dominicano y a s u  titular nominal, Francisco Prats 
Ramirez, u n  rol menos protagonice a l  que habian tenido has- 
ta el momento. 

El regimen pretendia utilizar el desfile para transmitir la 
imagen d e  una  solidaridad nacional, que abarcaba la socie- 
dad dominicana en s u  conjunto Pero como una  mascarada 
mas de las que solian urdirse para estos casos, la directriz del 
evento recayo en  un ente colectivo compuesto por un elenco 
de primeras figuras de la sociedad Intimamente vinculadas a 
la maquinaria gubernamental en sus actividades economi- 
cas  y politicas. No obstante, Trujillo ejerceria una  supervi- 
sion sistematica d e  sus  decisiones mas importantes mediante 
ia designacien de una especie de delegado ad hoc. 

La rimbombante conmemoracion perseguiria ante todo lison- 
jear al Jefe. Pero ademas de ese consabido aspecto ritual in- 
trinseco a cualquier relacion formal con el dictador, se queria 



tambien dirigir una clara advertencia a sus adversarios o a 
quienes dudasen de la vitalidad del liderazgo trujdlista y Ia 
estabilidad inconmovible del regimen que este representaba. 

El mensaje iba dirigido tanto al gobierno norteamericano como 
a los exiliados y a los opositores dispersos en el interior del 
pais. En definitiva, a todos aquellos que se sentian atraidos 
por la idea desatinada de que en el plano local se podria repli- 
car un cambio politico semejante a los ocurridos en otros pai- 
ses del continente. 

Cuenta el diario oficial que la noche del 16 de junio el Club 16 
de Mayo acogio una selecta representacion de las principales 
actividades ocupacionales del pais para escoger al Comite Eje- 
cutivo Organizador, bajo cuya responsabilidad recaeria todo lo 
relativo a la realizacion del gran homenaje. 

Sin descuidar ningun detalle de una liturgia memorizada por 
la repeticion continua, la secuencia del acto presento la cari- 
catura democratica de la libre eleccion de que siempre se 
prevalio el regimen. 

Tal y como estaba programado, la eleccion se produjo por acla- 
macion y de modo unanime. No provoco ninguna sorpresa saber 
que la directiva quedo encabezada por personeros del circulo 
intimo del dictador. Para tales fines se presento la trama del 
homenaje como si se tratara realmente de una iniciativa ciu- 
dadana, auspiciada por un supuesto comite gestor que convo- 
cii a los representantes de las actividades productivas y de 
servicios del pais. 

La presidencia recayo en Jose Maria Bonetti Burgos, antiguo 
alto funcionario y socio al momento de! presidente Hector 
TrujiIlo en el monopolio de  las  grasas comestibles. Los 
importadores Josk Manuel Bello y Rafael Esteva compartie- 
ron las dos vicepresidencias; Jose Armenteros, socio accio- 
nista en empresas del dictador, quedo nombrado tesorero; a 
Ricardo Mejia Pittaluga, secuaz del cunado del dictador, Fran- 
cisco Martinez, le correspondio el importante cargo de secre- 
tario. Otros 20 miembros de la elite - 18 hombres y 2 mujeres- 
fueron escogidos como vocales. 

De inmediato el comite eligio una comision encargada de la 
recaudacion de fondos, integrada por los mismos hombres de 



negocios que  enr;ibez;ihan la directiva. Despues se designo a 
Jose Antonio Caro Alvarez, Antonio LRvba Pou, ingeniero Ale- 
jandro Martinez e ingeniero Virgilio Perez Berna1 para velar 
por la planificacion del desfile. Estaban como comisarios de 
propaganda R~FEPI Herrera, Manuel Valldeperez y Pedro Pablo 
Honilla, amigo persorial de Kamfis. 

Como sabia de antemano que presidiria el comite, Bonetti 
llevo a la reunion iin discurso escrito que ley8 ante la concu- 
rrencia. Eri una alusihn vedada a la actitud repulsiva de algu- 
nos congresistas norteamericanos al entrometerse en los 
asuntos internos de Trujillo, el tambien presidente de la So- 
ciedad Industrial Dominicana recordo ardorosamente la re- 
ciedumbre patriotica del Jefe con estas palabras: 

.Es ahora. gracias a los patrioticos empenos del Generalisimo 
Trujillo, cuando tenemos una  Republica verdaderamente li- 
bre, independiente y soberana, Iibre de toda mediatizacion 
exterior; independiente de todo pacto o convenio que merme 
su soberania, duena y soberana de sus  propios de~t inosn. '~  

Terminado el acto, banado como se vio, por el fulgor naciona- 
lista de Trujillo, ia comjsibn le remiti8 un telegrama urgente 
al dictador detallando los resultados del encuentro. Segun 
decian, .el tributo acordado consistiria en un gigantesco des- 
file en la avenida George Washington que sera elocuente rei- 
t e rac ion  del plebiscito nac iona l  que  cu lmino  con e l  
otorgamiento del preciado galardon que sancionara la histo- 
ria y reconoceran por siempre las generaciones que hereda- 
ran vuestra opulenta cosecha de glorias*.I4 

En los dos meses siguientes, Jose Maria Bonetti no tuvo tiem- 
po para si, sus negocios ni su familia. Sobre e1 recayo la grave 
responsabilidad de organizar ripidamente un espectaculo sin 
precedente en  la historia dominicana, t an  brillante y 
multitudinario como la gloria sin par del Jefe. Era mucho, pero 
no imposible para un administrador exitoso y de experiencia 
en  los manejos del poder. Bonetti velo por obtener suficientes 
recursos economicos e involucrar a todas las personas con in- 
fluencia social del pais. El Estado se ocuparia de lo demas. 

Bajo esa orientacion ejecutiva, el comite se empeno en lo- 
grar la ramjficacion de su estructura organizativa mediante 
numerosos subcomites en todo el territorio de la nacion. I l i -  
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chas  en tidades irlcorpcirarian tantas personas y actividades 
como fuera posilile, tanto en  la capital como en  las diferentes 
provincias. Gracias a ese esfuerzo de integracion colectiva 
se lograria llevar millarcs dc personas oI magno desfile. 

Segun la prensa, la respuesta de la pcitilacifin y las instituciones 
se manifesto de inmediato y en expresion de un  gran entusias- 
mo. Como siempre en estos casos, lo ciudad knemerita de San 
Cnstobal alzb la bandera antes que ningiina otra. A seguidas, 
desde Santiago y otros pueblos y diferentes barrios capitalenos 
se reporto tambien este tipo de apoyo mimetico compulsivo. Lue- 
go, cada dia surgieron por doquier, como hongos, un gran nume- 
ro de afiliaciones a1 comite ejecutivo cotirdinador. 

En la primera reunion para coordinar el rol del Estado en el 
evento, convocada el 17 de junio por la Secretaria de lo Inte- 
rior y Policia, a cargo todavia de Virgilio Alvarez Pina (aunque 
ya  designado en la de Cultos), estuvo presente el gabinete 
integro, incluidos los subsecretarios. Este hecho se explica- 
ria solamente porque se habria dado una orden superior o 
una muy clara senal de obligatoriedad. En ccta ocasion se 
acordo darle un  respaldo incordicional al comite mediante la 
formacion de subcomisiones de apoyo en cada Secretaria y la 
participacion masiva de todos los empleados al desfile. Bonetti 
comento satisfecho esta decision, porque ,!esa cooperacion 
aseguraba el exito del hornenajer~. '~ 

En referencia a ese asunto,  el 23 de junio -tan solo una se- 
mana despues de que se acordara realizar el desfile- El Can- 
be aseguraba que ,,no hay una  sola ciudad ni pciblacion d e  la 

La documentacion senala razones suficientes para creer que 
Virgilio Alvarez Pina era el enlace entre Trujillo y el comite, 
razon por la cual habria sido nombrado en la Secretaria de 
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Republica que no haya enviado s u  decidida adhesion al ex- 
! traordinario eventor. l 5  
a 

Resulta evidente que este rapido avance fue posible gracias 
m 

al apoyo de la intrincada red del poder dictatorial. Tanto la S prensa oficial como otras fuentes consultadas resenan la ccn- E 
o tribucion de diversos organismos estatales, entre ellos va- 

rias Secretarias de Estado, el Congreso, el Partido Dominicano E 
8 y la propia prensa en  las gestiones destinadas al montaje del 

espectaculo politico. 



Cultos. Con las responsabilidades menores de este cargo, el 
dispondria de mayor tiempo para inmiscuirse en todo lo rela- 
tivo al homenaje. 

La Secretaria de lo Interior, ya asumida por el joven Renja- 
rnin Uribe Macias, tambien se involucrb en la promocion del 
homenaje a traves de diversos mitines. Esos actos politicos - 
como el ceiebrado en Luperon en conmemoracion del noveno 
aniversario del desembarco antitrujillista ocurrido alli- ser- 
vian tambien para repudiar a los enemigos del regimen y la 
amaquiavelica y divorciadora doctrina del comunismolp. 

Entre los miembros del gabinete presidencial, Augusto 
Peignard Cestero se esforzo notoriamente en halagar a s u  
Jefe. El dia 20 de junio presidio una asamblea de directores 
de escuela, celebrada en el Instituto de Senoritas Salorne 
Urena, donde se decidio la participacion total del sector edu- 
cativo en el proximo homenaje. 

El 30 de ese mes, en una nueva reunion auspiciada por Virgilio 
Alvarez Pina se estimo la concurrencia esperada en unas 
100,000 personas. En prueba de que se avanzaba rapidamen- 
te, el ex general Leyba Pou (de la comision de planificacion 
del desfile) menciono los lugares escogidos para concentrar a 
las personas que concurririan al desfile para lograr la mejor 
organizacion posible. Ricardo Mejia, portavoz de  la inefable 
comision de  carteles, leyo el reglamento que regiria para la 
confeccion de los mismos; y Rafael Herrera, comisario de pro- 
paganda, propuso celebrar un certamen literario sobre la tras- 
cendencia de la efemeride. l7 

En la noche de esa misma fecha, las damas de Ciudad Trujillo, 
encabezadas por varias compinches de Dona Maria Martinez 
de Trujillo, instalaron el subcomite femenino de esa ciudad. 
Este quedo presidido por Cristina Peynado de Aybar Mella, hija 
del ex presidente titcre Jacinto Peynado. La secundaban He- 
roina de Savinon, esposa del confidente Jose Angel Saviiion, 
a la sazon Subsecretario de lo Interior y Policia; Carmen de 
Prats Ramirez, esposa del titular del Partido Dominicano; y 
las fervientes correligionarias del trujillismo Milady Felix de 
LIOfficial y Amada Nivar de Pittaluga, entre otras. 

La asamblea, copiosamente concurrida, escogio tambien una 
catenra de asesoras y delegadas especiales de las distintas 
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asociaciones, clubes y calles de los barrios de la elite y la 
clase media. Esta seleccion de damas de reconocida influen- 
cia social y politica tenia por finalidad forjar una alianza de 
complicidad que las obligaba a atraer al subcomite y a sus  
actividades a muchas otras mujeres afiliadas a las asociacio- 
nes o residentes en cada vecindario. 

A modo de ejemplo, entre las delegadas especiales estaban 
Celeste Woss y Gil y Poupe Molinari, esta ultima por el Golfito 
Tennis Club. Por la avenida Independencia fueron seleccio- 
nadas Clara de Pichardo, Maria Consudo Perez Berna1 y Ame- 
rica F. de Sanchcz Cabral, delegadas especiales. En la calle 
Casimiro de Moya se eligiii a Sara de Gasso Pereyra; en la 

con estas noticias, el dia 11 de julio los organizadores dobla- 
ron el numero de los asistentes esperados, que ya era de unas 
200,000 personas. Por ultimo, como nota curiosa, en esa mis- 
ma fecha el comite mudo su oficina para el local de la Secre- 
taria de Cultos. De ese modo, don Cucho Alvarez y sus 
asistentes tendrian mayor holgura para dedicarse a todo lo 
relacionado con los preparativos del festejo. l9 

Rosa Duarte, a Gracita de Rocha; y en la Socorro Sanchez, a 
Carmen Aura Cocco de Thomen. lB 

Para dar una idea general de la intensidad del proceso 

El Consejo Administrativo del Distrito Nacional, como se de- 
signaba ofjciatmente al ayuntamiento, cumplio tambien su 
cuota de apoyo politico y logistico para garantizar la participa- 
cion masiva de la poblacion rural capjtalena en la gran mani- 
festacion en honor a Trujillo. En una circular emitida a los 
alcaldes, el vicepresidente del organismo Horacio Alvarez 
Ortiz, reclamo de su cooperacion para reclutar la poblacion de 
sus  demarcaciones respectivas. Este funcionario les record6 
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S organizativo que ejecutaban Bonetti y sus  colaboradores, la 
! prensa indico que el miercoles 2 de julio se haria una re- 

union con los comerciantes para ultimar los detalles de su 
participacion en el acto; el dia 3 en la tarde se haria reuni8n = 

, con los obreros; y en la noche de ese dia, con funcionarios y 

f empleados de las empresas extranjeras establecidas en el pais. 

1 Igualmente, los periiidicos recogieron numerosas adhesiones 
% de distintos grupos economicos, profesionales y culturales 

prometiendo su asistencia a la manifestacion. En relacion 



a sus  subordinados. q u e  la masa campesina habia recrbido 
grandes beneficios del regimen. En consecuencia se espera- 
ba su asisteiicia al homenaje, .porque e s  deber de los ciuda- 
danos agradecidos manifestar su reconocimiento a tan ilustre 
estadi~tan.~" 

En otra comunicaci6n, el cabildo dio a conocer al publico una 
resolucion en que .por voluntad espontanea de la Union de 
Propietarios de Autobuses. y como una contribucion al mejor 
esplendor del magno homenaje del 16 de agosto. habia dis- 
puesto una rebaja sustancial en la tarifa de transporte que 
regiria ese dia en la capital. De ese modo se facilitaria el flujo 
de manifestantes hacia el desfile.21 

Mas tarde, en fecha 24 de julio el Presidente del Consejo, 
Marcos Gomez hijo, le participo a Prats Ramirez otra resolu- 
cion en la que se  aprobo erogar la suma de $3,225.00 pesos 
para la compra de fuegos artificiales a iin de contribuir al 
lucimiento del festejo.22 

Ahora bien, si la idea original del titulo conmemorado emano 
del templo del derecho representado por el Congreso Nacio- 
nal, este podia quedar ahora rezagado en las bodas de 
plata de Trujillo con tan alta distincion? 

Los legisladores dijeron tambien presente, al constituir s u  
propio subcomite de apoyo al homenaje. Naturalmente, nadie 
osaria disputarle el honor de presidirlo a Mario Fermin Cabral. 
Este compartio el equipo integrado para esos fines con Mo- 
desto Diaz, Francisco Pereyra y Elias Brache Vinas. La com- 
posicion de  este  grupo se  explica porque a los cuatro 
representantes les habia cabido la gloria de legislar en la se- 
sion del 8 de noviembre de 1932 que voto la resolucion confi- 
riendole el titulo y la condecoracion de Benefactor de la Patria 
al joven mandatario. 

Al agradecer este reconocimiento, el nieto de Buenaventura 
Baez (el mismo que en 1936 auspicio el cambio de nombre de 
la capital dominicana por el de Ciudad Trujillo) fue parco al 
hablar y esplendido en adular. .No tengo discursos; pero si voy 
a decir en honor de los que acaban de elegirnos que Dios nos 
tiene vivos todavia para servir a Trujillo, heroe dominicano, 
en cuyos hombros se alza triunfante la Rep~blicall.'~ 



Los colegas del anciano legislador tcnian que  demostrar a s u  
vez que no eran gentes anodinas. Por algun merito particular 
representaban al Jefe en el Congreso. En consecuencia, en 
la sesion extraordinaria del 24 de junio. confirmaron y ratifi- 
caron  e n  decision histririca y unanime el t i tulo d e  
Generalisimo de las fuerzas armadas al Ilustre Benefactor. Al 
propio tiempo, dicho organismo le confirio tambien e1 mismo 
grado militar al titular de la presidencia. Hector Trujillo. 

La alta jerarquia de la iglesia oficial no estuvo ausente a este 
acontecimiento y fue obsequiosa en halagar a quien durante 
decadas le habia favorecido generosamente mediante obras 
materiales y un tratamiento oficial privilegiado. 

El 7 de julio, en la audiencia especial concedida al cuerpo 
diplomatico radicado en el pais, el Nuncio de su Santidad leyo 
un discurso en el que afirmo (en referencia a la sesion ex- 
traordinaria del 24 de junio en que el Congreso Nacional con- 
firmo y ratifico a unanimidad el titulo de  Generalisimo 
otorgado a Trujillo en 1933) que .esta feliz iniciativa que hoy 
aprueban los Poderes Legislativos, viene a ser el broche de 
oro que corona y sella una vez mas la benefica labor encami- 
nada a la grandeza y prosperidad de esta bella 

Desde una fecha temprana, los miembros de la hermandad 
Fervorosos de la Altagracia, presidida por Julio de la Rocha Baez, 
habjan puesto a circular una invitacion a s u s  miembros para 
que concurrieran al desfile. A su vez, el dia de su celebracibn 
la Union de Colegios Catolicos del pais, compuesto por mas de 
30 instituciones cuyas edificaciones habian sido donadas por 
el Benefactor, se acogio al evento en un comunicado donde 
.hacia votos fervientes al todopoderoso para la conservacion de 
su preciosa existencia y ventura  personal^^^ Igualmente, se 
sabe que los masones y odfelos tambien participaron, pero se 
desconoce si los evangelicos estuvieron presentes. En ese tiem- 
po estos cristianos solian ser rechazados porque en su  mayoria 
eran gentes humildes cuya forma particular de expresar su 
rito religioso movia a cr i r i~a . '~  

Cualquier homenaje rendido a Trujrllo constituia concomitan- 
temente una prueba de lealtad y de eficiencia del sequito go- 
bernante. Para lograr este ultimo proposito. los funcionarios 
tendian a manifestar un espiritu de cuerpo inexisiente en la 



vida politica cotidiana que las diferencias grupales exrsten- 
tes dentro de la maquinaria gubernamental impedian. Por lo 
general, en actividades importantes que requerian un  esfuerzo 
interinstitucional, los funcionarios se cuidaban muy bien de 
ocultar s u s  diferencias y evitaban generar roces inconvenien- 
tes en el desempeno de sus  roies respectivos. Esta situacion 
les imponia un  pernicioso estado de tension ante el temor de 
que un desliz producto del descuido o el sabotaje provocara 
algun chisme que detonara los irrefrenables ataques de ira 
del dictador de  consecuencias impredecibles. 

El presidente de  la Junta  Central Directiva del Partido Domi- 
nicano, Francisco Prats Ramirez, estaba penosamente acos- 
tumbrado a las perversidades del verdadero jefe unico de esa 
organizacion. Por eso, en s u s  actuaciones ponia empeiio en 
cumplir ritualmente las directrices burocraticas del partido: 
consultar la superioridad, emitir mandatos y velar por su cum- 
plimiento estricto. 

Apegado a esa pauta de conducta, el mismo dia en que se dio 
a conocer oficiaimente el desfile, remitio la circular numero 
9 16 a las delegaciones del Partido disgregadas en todo el pais. 
Su  contenido versaba sobre la formacion de la junta organiza- 
dora del festejo, recomendandoles su  cooperacion con los sub- 
comites locales que habrian de formarse para coordinar las 
actividades relacionadas con el desfile. La comunicacion ofi- 
cial les ordenaba desplegar una intensa campana para inten- 
sificar el entusiasmo y lograr la mayor concurrencia posible 
al evento.27 

No obstante este emperJo ritual por armonizar con los distin- 
tos sectores invclucrados en el homenaje, en algunas ocasio- 
nes las rivalidades existentes entre las autoridades locales 
afloraron publicamente en expresion de disgusto contra algu- 
nos funcionarios. U n  caso que mostro las discordancias in- 
ternas ocurrio en Barahona, donde el gobernador fue acusado 
mediante un  Foro publicado el 15 de julio de excluir al presi- 
dente del Partido del proceso organizativo del evento en ese 
municipio. 

Por la delicadeza del caso, el senador provincial Polibio Diaz, 
se vio obligado a responder al Foro Publico para reiterar que 
e n  su demarcacion la politicn oficial era dirigida solamente 



por el poderoso Partido g ~ b e r n a r n e n t a l . ~ ~  En referencia a este 
mismo asunto,  el 29 del mismo mes el Secretario d e  lo lnte- 
rior nego que existiera alguna pugna entre los funcionarios 
de esa ciudad." 

Dado que el sequito trujillista quiso presentar el desfile como 
un acto patriotico despojado de cualquier vinculo partidario, p- 
dria pensarse que el papel del Partido Dominicano en el procesa 
organizatjvo estuviese relegado a un plano secundario. De he- 
cho, la prensa menciono pocas noticias en  relacion a sus activi- 
dades. Sin embargo, los despojos de s u s  archivos muestran su 
feniente dinamica de trabajo, sosteniendo contactos con los mas 
diversos sectores para garantizar el exito de1 evento. 

Por otra parte, el contenido y el estilo imperativo de s u s  co- 
municaciones transparentaban la implacable disciplina que 
normaba la actuacion de este partido totalitario. Diriase que 
procuraba no dejar escapar el menor detalle ni escatimar el 
menor esfuerzo para lograr u n  orden perfecto a semejanza d e  
s u  fundador y jefe supremo; en suma,  lograr la perfeccion 
cronometrada de la compactacion ideologica. 

En correspondencia con la circular citada, la institucion aus-  
picio numerosas charlas en  todo el pais, dedicadas a exaltar a 
Trujillo y s u s  hazanas redentoras del patriotismo nacional. 
En es tas  y otras actividades, Prats Ramirez ejercio u n  control 
total de las mismas al escoger los expositores, depurar el con- 
tenido y la forma de los escritos. Un ejemplo d e  esta censura 
la tenemos en  el caso del oscuro presidente de la junta del 
Partido en Sanchez, Anibal Paez, a quien el 2 de julio se le 
remitio la conferencia uAIcance patriotico de la deuda exter- 
n a  y cruzada gloriosa del Generalisimon, que deseaba pronun- 
ciar en  dicha junta Francisco del Rosario Concha. El Sr. Paez 
no habia tomado todos los cuidados de estilo con la citada con- 
ferencia, por lo cual se le devolvia, debidamente c ~ r r e g i d a . ~  

Para esa  misma fecha Prats Ramirez rntervino ante la junta 
del Partido en  San Cristobal para compartir s u  identidad de 
criterio con sus miembros, respecto a que  solo personas de 
reconocida prestancia politica, social e intelectuai son llama- 
das  a ocupar la tribuna de la junta municipal del PD en esa 
ciudad benemeritan. Les recomendo a estos wexternar confi- 
dencialmente su parecer acerca de q i i ~  a las personas tfr que 
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No obstantti, para ampliar el auditorio mas alla de la concu- 
rrencia invitada a la Uriiversi(lad, el partido logro el apoyo de la 
potente emisora radial Voz Ilominicana, propiedad d e  J .  
Arismendy Trujillo, asi como de otros radiodifusores capitalenos. 

Prats Ramirez, como titular de la organizaciiin politica oficial, 
no descuidaba ningun detalle, hasta ocuparse personalmen- 
te de obtener los servicios de la banda de  musica del cuerpo 
policial. Esta agrupacion musical era solicitada para inter- 
pretar el himno nacional en dichas conferencias; pero tam- 
bien para amenizar  conciertos e n  los actos  cu l tu ra les  
organizados en distintas barriadas populares y de clase me- 
dia. De ese modo se buscaba atraer y entretener al publico a 
dichas actividades. 

En esta fase, la institucion politica colaboro permanentemente 
con el comite eiecutivo coordinador mediante la remision 
compulsiva de s u s  empleados a los actos relacionados con el 
homenaje organizados por este Ultimo. 

El 16 de julio Prats Ramirez requirio a los jefes de secciones 
que instruyeran a su personal femenino en  el deber de asis- 
tir a la reunion que esa noche celebraria el subcomite feme- 
nino organizador del Distrito Nacional. En otra comunicacion 
d e  factura tajante reprendio a Marcos Guerrero, jefe de la 
oficina de la Camara de Diputados, advirtiendole que e r a  un 
aldeber asistir a los actos que se celebren en honor al ilustre 
Padre de la Patria Nueva a u n  cuando no reciban invitaciones 
directas, estando en  la obligacion de cumplir ese ineludible 
deber todos los que seguimos s u s  banderas de glorian.32 

Esta actitud cooperadora con el comite se manifesto incluso 
en peticiones de poca monta, como el de s u s  pro- 
pias sillas para acoger al publico asistente a las reuniones y 
actos culturales promovidos por los subcomites capitalefios. 

Todas estos ejemplos asi como muchos otros que se exponen 
mas adelante demuestran que, no obstante el tenor de es- 
pontaneidad y entusiasmo que la propaganda oficial le atribu- 
yo siempre al desfile trujillista, este respondia a un esquema 
de participacion estrictamente compulsivo. Es obvio que el 
regimen contaba con respaldo efectivo para atraer un gran 
numero de correlig~onarios y simpatizantes a las concentra- 
ciones, pero e s  innegable que la mayoria de la poblacion esta- 



ba expuesta a u n  repertorio de amenazas y extorsiones que 
les sometia irrimed~ablemente y casi sin posibilidad de re- 
sistencia a la voluntad indoblegable del poder dictatorial. 

El hecho de que el Partido ejerciera el monopolio de la activi- 
dad politica partidaria en el pais, le abono u n  gran dominio 
tecnico y burocratico en la organizacion de eventos de carac- 
ter masivo, tales como los desfiles que solian realizarse en 
ocasiones especiales a nivel local, provincial o regional. 

La organizacion no solia patrocinar total ni parcialmente los 
gastos que conllevaban estos festejos politicos, pero no se opo- 
nia a que otras instancias estatales emprendieran colectas 
publicas para esos fines, siempre y cuando esto no afectara 
sus  fondos particulares. 

A guisa de ejemplo de tal conducta, el 4 de junio del ano estu- 
diado el presidente de la Junta  Central Directiva le comunico 
al Secretario de Estado de lo Interior su complacencia con la 
concentracibn civica que las provincias surenas rendirian e n  
honor al Jefe. Pero esperaba que los fondos que aportarian 
sus  moradores fueran suficientes para que el PD no tuviera 
que sufragar ninguna suma por tal concepto, mas aun por 
tratarse de una regiiin progresista y de acendrado fervor 
t r ~ j i l l i s t a . ~ ~  

Por otra parte, dado que el Partido tenia una red de informan- 
tes, pudo detectar a tiempo algunos problemas de logistica, 
como el transporte de los contingentes procedentes de zonas 
apartadas dotadas de  escasos vehiculos de motor. En tales 
casos, se logro buscar respuestas a tales problemas mediante 
la remision de informes al comiti. y a varias dependencias 
estatales. 

Hasta prueba de lo contrario, Prats Ramirez era muy comedi- 
do en el gasto de los recursos que administraba; pero no por 
eso olvido recabar fondos adicionales para contribuir a un 
mayor lucimiento del evento. En terminos generales los di- 
neros fueron destinatins a cubrir algunas necesidades peren- 
torias de militantes humildes, a organizar diversas fiestas 
populares y a adquirir material gastable. 

No obstante, el aporte econiimico procedente de las finanzas 
del Partido resultii, como se ha dicho, insignificante en rela- 



cion al gasto global que genero un evento gigantesco cuya 
planificacion implico un esfuerzo masivo de gentes y medios 
logisticos durante varios meses. 

Dado que sus ingresos se destinaban a cubrir sus propias ne- 
cesidades administrativas y del clientelismo politico trujillista, 
este organismo carecia de recursos suficientes para cubrir 
gastos extraordinarios como los requeridos en un desfile de 
esta magnitud. Ademas, de haberlos tenido, el titular de la 
Junta Central Directiva no tenia autorizacion para disponer 
de dichos fondos sin consultar previamente al Jefe supremo. 

Para salvar la limitante economica de la institucion y su pro- 
pia falta de autoridad para la toma de  decisiones 
discrecionalmente, Prats Rarnirez recurrio al respaldo finan- 
ciero del dictador, quien concedio varios prestamos de su pe- 
culio al Partido para cubrir diversas necesidades relacionadas 
con el homenaje. Uno de ellos hace referencia a la adquisi- 
cion a precios muy bajos -casi como si fuera una extorsion- 
de banderitas para ser distribuidas en el desfile. 

A proposito de lo anterior, el 4 de julio Prats Rarnirez solicito 
al Jefe $2,250.00 pesos para atender la sugerencia del Comi- 
te Organizador -•áreiterada en varias reuniones* de que el 
partido contribuyera con la confeccion de 75,000 banderitas 
de papel repartidas por igual numero entre la dominicana, 
del Generalisirno y del partido. El funcionario aiiadia que tan- 
to estas como los palitos de pino en que serian implantadas 
habian sido cotizadas tan solo a $15.00 pesos el millar. Se 
trataba, segun reconocia en su  comunicacion, de un precio 
muy bajo acordado asi por tratarse de un homenaje al bene- 
factor de la patria."* 

Un mes despues, el 6 de agosto, Prats Ramirez solicito auto- 
rizacion para que el PD pudiese erogar $12,000 pesos a fin 
de celebrar numerosas fiestas populares a cargo de las 
subjuntas del Distrito, diferentes sociedades mutualistas y 
algunas agrupaciones sociales de la capital en el dia del pro- 
pio desfile. El pedido abarcaba tambien ttayudas a humildes 
pero estimables correligionarios que las han solicitado para 
comprar ropa, adquisicion de fuegos artificiales, servicios 
musicales para amenizar las fiestas y otros imprevistos de 
menor irnportan~ian.~~ 



Se desconoce si esta peticion tuvo respuesta positiva. Sin 
tmbargo, cualquiera que haya sido el resultado, el 13 de agosto 
:1 presidente de la Junta Central Directiva giro un cheque por 
$26,900.00 a favor de Reinaldo Hernandez Diaz .en calidad de 
reembolso de igual cantidad aportada del peculio personal del 
insigne Jefe Supremo, para ayuda a correligionarios~.~~ 

Queda por saber si TrujiHo realmente habia aportado la suma 
3evuelta o si la transaccion constituyo un subterfugio para 
kansferir a este una parte de las recaudaciones extraordina- 
rias captadas por el partido con motivo del homenaje. 

Como quiera que haya sucedido, la captacion de fondos para el 
Festejo recayo principalmente en el comite organizador a tra- 
ves de la comision de finanzas. Segun informo El Caribe, ya el 
2 1 de junio el gnqm coordinador habia recibido numerosos apor- 
tes econiimicos de comerciantes e industriales procedentes 
de todo el pais. Aunque no se tienen informaciones posterio- 
res, cabe suponer que la cifra total alcanzo altas cifras. 

En adicion a la suma recabada por el Comite. el Estado pago 
diversos gastos para la adquisicion de los insumos requeridos 
por las Secretarias de Estado. Nos referimos a pintura, bande- 
ras, madera, ropa para algunos trabajadores y el pago de algu- 
nos servicios. 

La dictadura tuvo siempre una relacion intrincada de carac- 
ter simbiotico con la intelectualidad dominicana. Aquella les 
proveyo apoyo material, poder y, en ciertos casos, prestancia 
social; todo esto a cambio de una complicidad ilimitada en  Ias 
actividades politicas e idenlagicas del regimen. 

Esta responsabilidad fue compartida por algunos periodistas 
Ae la epoca que enarbolaron, desde sus posiciones ejecutivas 
en los medios de comunicacion de masas, la matriz ideologi- 
:a del trujjllismo. En su particular e interesada concepcion 
de la sociedad dominicana, Trujillo era el modelo de manda- 
tario ajustado a la idiosincrasia del pueblo dominicano. 

Entre la pleyade de comunicadores comprometidos con el re- 
gimen en esa fecha, Rafael Herrera sobresalio ante todos tanto 
por la eficacia tecnica de su  labor propagandistica como por el 
grado extremo de aduloneria de sus  propuestas. 



Por s u  iniciativa, el 5 de julio el comite convoco formalmente 
el concurso literario Benefactor de la Patria para los generos 
poesia y prosa. El premio acordado seria de $500 pesos para el 
mejor canto al benefactor, escogido por un jurado infalible cuyo 
veredicto seria por tanto inapelable conforme a las reglas que 
regian el concurso. Sus representantes eran Rafael Herrera, 
director de Ef Can'be; Manuel Valldeperez, director de La Na- 
cion y Armando Alrnanzar, jefe de la seccion de prensa de la 
Voz D o r n i n i ~ a n a . ~ ~  

La noticia recibio tanta difusion por la importancia que tenia 
la finalidad del concurso. El diario El Caribe la titulo en s u  
primera prana, y el director le dedico un extenso editorial donde 
elaboro s u s  consabidas posturas elogiosas al Generalisirno. 

Quien sabe si en el momento que lo redactaba, Rafael Herrera 
se sintio tmado por la mano de Dios. En cierto modo e1 era la 
propia encarnacion de la santisima trinidad del periodismo do- 
minicano: director del periodico oficial, comisario de propagan- 
da  del Comite y corresponsal de la Associated Press en el p i s .  

En realidad, mas  que un editorial Rafael Herrera publico u n a  
ordenanza cuya introduccion abordo das  sublimes conquis- 
tas  espirituales y maravillosas realizaciones practicasn logra- 
das  por los artistas gracias al desprendimiento del *generoso 
mecenas de las bellas artes. -1ease T r ~ j i l l o . ~ '  

Despues, sermoneo a los convocados recordandoles la obliga- 
cion de participar en  el concurso para saldar, al menos par- 
cialmente, la deuda d e  gratitud contraida con el Jefe. Y,  por 
ultimo, les dicto el abecedario de la concepcion trujillista del 
arte que regiria la calificacion de los escritos presentados en  
el certamen. 

.El gobierno ha resuelto un problema politico mediante for- 
mas y procedimientos autenticamente nacionales. De la mis- 
ma manera, la estructura de las obras literarias dominicanas, 
a l  describir la concepcion que el escritor tiene del mundo, de 
las personas y de las cosas, debe buscar forma y estilo que 
respondan a un pensamiento y tradicion verdaderamente 
nacionales.. 

En consecuencia, minguna mayor gloria para un literato do- 
minicano, en esta coyuntura historica, que la de ser portavoz 



e interprete de la epica gesta patriotica del artifice de la nue- 
va nacionalidad -dominicanaw. 

En la sabia opinion del jurado, con su Canto al Benefactor de la 
Patria, Tomas More1 (el ganador de los 500 pesos y de la infa- 
mia perenne de dicho escrito) siguio tales instruccjones ri- 
tualmente. El epigrafe derritio cualquier reparo que se le 
hiciera a la horrorosa inutilidad literaria de su obra. Este de- 
cia: .Mi canto asciende a ti/ como el incienso al cielo.. Des- 
pues de prometer esta sutil fragancia espiritual, se presento 
con este bodrio literario contando nuestras desgracias prete- 
ritas y los gozos del presente. 

El 14 de agosto el director general de Bellas Artes, Hector 
Inchaustegui Cabral, dio apertura al acto oficial en que se 
entregaron los premios literarios del concurso a Tomas Morel, 
Uladislao Guerrero, Ana Cavallo y Armando Cordero. 

Tierra llena de angustia y de fracasos, 
Con la historia de  sangre del Cacique 
Por el camino enjuto y solitario. 
Tierra. Grimosa tierna de otros tiempos 

Aunque en su fuero intimo probablemente estaba avergonza- 
do por esta vulgar profanacion del quehacer poetico. su pre- 
sentacion reafirmo el habitual malabarismo verbal de que 
hacia gala en sus  escritos politicos. El autor del *Poema de 
una sola angustian atribuyo al tirano la r d n  de ser del arte y 
del artista en una sociedad encadenada a su designio opro- 
bioso: .para que el poeta diga sin tonos de prestado su verdad 
alucinada, las silabas contando, arrancando un homenaje del 
mafiana, hemos necesitado de Trujiilo. Sin el hubieran care- 
cido de precepto, vivirian sin ley, la temblorosa mano que di- 
buja, las bocas que soplan las trompas y ffautines. las palabras 
que ordenan la emocion y el ~entirnjenton.~~ 
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S Llena de  soledad y de  miseria, 

Te redimio de todas tus cuidas 
El genio taumaturgo del caudilio 
Que solo sabe ennoblecer la vida. = 

.! Patn'aqueengrandecistecontuanhelo. 
g A Za que diste paz y diste historia. 
1 Por la que encaneciste en la batalla 

Del progreso del bien y de la gloria! 
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En razhn de las relaciones de Herrera con medios de prensa 
internacionales, se presume que este simio de enlace para 
cursar las invitaciones a los periodistas extranjeros que asis- 
tieron al desfile. Tanto por las publicaciones que representa- 
ban y por el hecho de que la mayoria procedian de Estados 
Unidos, se desprende el interes del dictador de presentar en 
el exterior una version simpatica de su regimen. L a  venta de 
este insumo engafioso resultaba sumamente necesaria como 
el artilugio que removiera para siempre la memoria de las 
criticas recientes que se le habian formulado en aquel pais. 

Seguramente, las erogaciones mas importantes del desfile 
estuvieron relacionadas con la propaganda internacional del 
evento. La costosa comitiva, compuesta por mas de una 
veintena de personas, incluyo, entre otros, a Julio Garzon, 
director de la edicion neoyorquina de  EI Imparcial; WilIiam 
Callahan, editor del Boston Globe; Federick Shemmn , del Miami 
Herald; PauI Finey, del magazine Business Week; y Richard 
Klefuss, del Centro Informativo de le Reptiblica Dominicana 
en Estados Unidos.40 

La estrella mas fulgurante de la comitiva llego de lejos y no 
hablaba nuestro idioma. Segun El Caribe la periodista y escri- 
tora austriaca Grete Von Urbanitzw gozaba de amplio renom- 
bre en el mundo de las letras europeas (si bien s e a n  estudios 
recientes sobre su vida y obra entre guerras, pareceria que 
fue partidaria nazi.) En el propio aeropuerto se apresuro a 
mostrar un articulo acerca de la Republica Dominicana pu- 
blicado en el magazine Chic de Colonia, Alemania. Su titu- 
lo, ~Paraiso Terrestre., era suficiente para explicar las razones 
de su invitacion; pero ella quiso agregar algo mas al declarar- 
se #una ferviente admiradora de ese gran estadista y extraor- 
dinario espiritu creador que ha hecho de este pais la maravilla 
que e s  a~tualmenten.~'  

Es de lamentar que se desconozcan las impresiones de estos 
periodistas al regresar a sus  lugares de  origen. Pero si pensa- 
mos en los mecanismos de control con que operaba la dicta- 
dura, cabe suponer que algunos estaban comprometidos de 
algun modo con el regimen o eran simpatizantes con los go- 
biernos anticomunistas como el que Trujillo representaba. 

La  djnamica y eficaz comision de propaganda presidida por 



Herrera realiz6 otra campaiia a favor del desfile, mediante la 
difusion de numerosas entrevistas en la prensa y charlas 
radiales y televisadas. 

Estas peroratas cotidianas, iniciadas desde el 19 de junio, 
fueron presentadas por numerosos funcionarios gubernamen- 
tales, profesionales, artistas, comerciantes, y hasta algunos 
disidentes pasivos sometidos expresamente a esa afrenta 
publica. 

Tanto esas exposiciones como la retahila de entrevistas y 
declaraciones recogidas por la prensa a figuras de menor pres- 
tancia socia1 e intelectual, delatan la compulsion del regi- 
men por exhibir el expreso respaldo politico de que gozaba en 
todos los sectores sociales del pais. 

Sin embargo, la forma rebuscada y el contenido empalagoso 
de lo dicho en las charlas televisadas por el canal 4 de La Voz 
Dominicana mostraron mas bien la desolada orfandad de la 
memoria historica legada por los restauradores de la Repu bli- 
ca, a quienes Trujillo arrebato el protagonismo de la fecha a 
celebrarse. 

Esta idea queda reforzada a l  examinar las  versiones 
transcritas de las charlas. En estas sobresale mas que nada 
la patitica vacuidad moral de quienes rendidos al poder des- 
potico por el temor o la complicidad, se vieron obligados a eva- 
cuar la contrasena de su identidad particular con el regimen, 
mediante la exultacion piiblica de su lealtad y agradecimien- 
to por las dadivas, y quizas incluso humillaciones, recibidas 
del dictador. 

El juez de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Ramon Ruiz 
Tejada, depuro cuanto pudo la castidad de su prosa, para ter- 
minar expresando sus ideas del homenaje de este modo: u...el 
magno desfile del proximo 16 de Agosto, sin precedentes en 
todo el curso de nuestra vida institucional, sera un suceso 
feliz y extraordinario que el pueblo podra marcar en su  re- 
cuerdo, con piedra blanca, como hacian los antiguos cada vez 
que festejaban una efemerides gloriosa; y bien podra este 
acontecimiento ser calificado por las generaciones del pre- 
sente y del provenir como el Desfile de la Gratitud. Asi queda- 
ra grabado en acto de justicia en el corazon de todos los 
d~minicanosii .~~ 



El poeta Manuel Rueda trillo la misma senda. recordando que: 
dJn pueblo que sabe agradecer es  un pueblo que tiene concien- 
cia de su destino historico; un pueblo que sabe ver, oir y juzgar, 
amparado en sentimientos de moral civica y religiosa. El pueblo 
dominicano sabe demostrar to que siente, lo ha hecho y lo hara 
el 16 de agosto proximo, aunque todo su empeno resulte ernpe- 
quefiecido ante la magnitud de lo que se agradece.nq3 

En contraste con el tono obscenamente expresivo que primo 
en casi todos los discursos, el Secretario de Estado de Agricul- 
tura, Miguel Dajer, reafirmo de manera escueta la conflutn- 
cia de terminos utilizados por el regimen para asociar y 
confundir, como si se tratara de la misma entidad, a Trujillo, 
la Nacion y el Estado: .El 16 de Agosto expresaremos el por 
que de nuestro orgullo nacional cuando demostraremos al 
mundo la trilogia en que descansa nuestro brillante presente 
y seguro porvenir: Identificacion de  pueblo, Patria y Tr~jillorn.~~ 

En el interior del pais, el subcomite de Santiago organizi, tarn- 
bien una jornada de discursos radiales a cargo de distingui- 
das personalidades de esa ciudad. De modo expreso, uno de 
los ultimos en agotar su  turno fue el diputado Julio Genaro 
Campillo Perez, quien el 13 de agosto emitio una enardecida 
proclama donde exhorto a sus  compueblanos a concurrir al 
homenaje. 

.Pueblo de Santiago ... Nuestro deber, nuestro honor, nuestro 
trujillismo nos reclama. Estamos citados a comparecer el 
proximo sabado ante nuestro mas insigne y amado lider, Que 
nuestras legiones sean las primeras en llegar para que nues- 
tros vitores, con su entusiasmo delirante, sean mas elevados 
que el bramido de las olas que lamen el escenario que vamos 
a 

Este modo peculiar de halagar al dictador cobro distintas mo- 
dalidades no solo entre los intelectuales, sino tambien en el 
sector empresarial dominado por la expectativa de realizar 
negocios con el Estado. Para citar un caso, entre muchos pro- 
fesionales participantes en el torneo de charlas referidas 
anteriormente tenemos al ingeniero Jose  Antonio Caro 
Alvarez; copropietario de talleres CIMA, contratista de obras 
del Estado, miembro del comite ejecutivo organizador y plani- 
ficador del desfile. 



Desde fines de junio este trabajaba intensamente en compa- 
nia de Antonio 'Leyba Pou y en coordinacion con el comite 
ejecutivo en el ordenamiento del desfile. Aunque esta etapa 
clave del proceso organizativo del evento requirio un gran 
esfuerzo tecnico, a principios de agosto se hallaba debidamente 
cumplida. 

Compadre Pedro Juan, baile el merengue 

El plano del lugar donde se congregarian las delegaciones an- 
tes de iniciar el desfile cubria mas de 80 manzanas compren- 
didas entre las calles Cordel1 Hull por el oeste; la avenida 
Independencia por el norte; la 19 de marzo por el este; y el 
Paseo Presidente Billini y George Washington por el lado sur. 

Para prevenir la congestion del trafico vehicular y orientar la 
ubicacion del puesto de salida a los manifestantes (cuya rna- 
yoria desconocia a Ciudad Trujillo) el plano incluia el o los 
numeros correspondientes a cada representacion local o pro- 

esta informacion fue difundida ampliamente por la 
el comite organizador distribuyo una circular con la 

indicacion del lugar y la hora a que los concurrentes debian 
rse. Posteriormente, cada representacih reitero el 

mensaje remarcando de manera imperativa la puntualidad y 
la vestimenta exigidas para la ocasion. 

El 11 de agosto el presidente de la Junta Central del Partido 
Dominicano dirigio un memorando convocando a los funcio- 
narios y empleados de esa oficina a reunirse en el local del 
organismo el dia 16 de ese mes. El escrito advertia que el 
persona1 debia asistir trajeado lo mejor posible con saco y cor- 
bata, excepto aquellos que llevarian el cartelon. Se les recor- 
daba al grupo que al partido le correspondian los numeros 
190- 191 y 388-389 marcados en la avenida George Washing- 
ton, entre las calles El NUmero y C a m b r ~ n a l . ~ ~  

El subcomite femenino organizador marco la misma pauta 
con las senoritas que encabezarian la representacion de los 
distintos sectores capitalefios. A estas se les exigio estar a la 
una  de la tarde en sus respectivos put:stos con traje blanco, 
zapatos y guantes. Para las demas, se sugeria traje informal 
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preferiblemente de color palido. Por su parte, las empleadas 
de la Secretaria de lo Interior Y Policia fueron conminadas 
mediante oficio a asistir en impecable traje blanco. 

Desde el 1 6 de julio Luis Amiama Tib, presidente de la subco- 
mision de transporte del comitS organizador, aseguro que la 
union de propietarios de vehiculos del transporte urbano ha- 
bia ofrecido espontaneamente para ese dia los servicios gra- 
tuitos de 500 autornoviles y 130  guagua^.^' Esta oferta fue 
confirmada en la vispera del desfile por un vocero del comite, 
quien preciso que la gracia regiria entre las once y la una de 
la tarde para asegurar la llegada puntual de los participantes. 

Ademas, para mayor precision el 15 en la tarde La Nucibn 
publicii la cantidad y los distintos lugares donde se estaciona- 
rian los carros y las guaguas. A modo de ejemplo, en la escue- 
la normal Presidente Trujillo habria 3 autobuses y en el parque 
Julia Molina, otros 10. 

En relacion a este importante sewicio se registraron infor- 
maciones contradictorias en los diarios nacionales. El 6 de 
agosto, La Informacidn dio cuenta de una reunion celebrada 
en la Gobernacion Provincial con la asistencia del comite or- 
ganizador y unos 55 miembros de instituciones sindicales, 
en la que se acordo transportar gratuitamente los contingen- 
tes de esa provincia en unos 500 vehiculos. Pese a ello, el 8 
de agosto El Caribe denuncio un aumento en el precio del 
servicio, de 3.50 a 5 pesos en la ruta comprendida entre San- 
tiago y la capital, ante la gran afluencia de pasajeros que ori- 
ginaria el desfile. Con todo, los choferes trujillistas se 
apresuraron a desmentir el alza. Estos prometieron mante- 
ner la tarifa regular a modo de cooperacion con la apoteosis 
nacional al insigne Jefe. IA cierto es que con posterioridad al 
desfile se manifestaron otras quejas por el mismo asunto pro- 
cedentes de distintas partes del p a k J 8  

Dada la gran afluencia de personas que viajarian en esos dias, 
las autoridades optaron por recurrir a medios no convencio- 
nales. En algunas comunidades distantes y mal comunice- 
das por las carreteras, se recurrio al uso del ferrocarril y 
embarcaciones. De hecho, La Nacion del 16 refiere que el dia 
anterior llegaron a la ria del Ozama el vapor Espana con 1,500 
personas procedentes de Sarnana; y las cnrbetas 104 y 105 de 



la Marina de Guerra, con otras 2,500 embarcadas en San Pe- 
dro de Macor i~ . ' ~  

El comite hizo los arreglos necesarios para que los visitantes 
del Sur  estacionaran en la margen norte de la avenida George 
Washington, fuera del pavimento con el frente hacia el oeste, 
a partir del lindero oeste de la Feria de la Paz. Los proceden- 
tes del Este y del Cibao se colocarian en la explanada situada 
frente a la entrada norte del recinto ferial. Con el proposito de 
lograr un rapido descongestionamiento del transito al termi- 
nar el desfile, la Secretaria de Obras Publicas y el comite pro- 
longaron la avenida Cardenal Speilman hasta la avenida 
Ar~gel i ta .~~ De ese modo, el desfile contribuyo a ampliar las 
vias de comunicaciiin en el radio urbano de esa zona de la 
ciudad que habia comenzado a cobrar importancia a raiz de la 
edificacion de la Feria en 1955. 

Al acercarse el supremo momento, Ricardo Mejia Pittaluga, 
Max Uribe y los arquitectos Edgardo Vega y Amable Frometa, 
encargados de la comisibn de estandartes y carteles, tenian 
lista esta importante pieza del complejo engranaje en que 
descansaria el desfile. La abundante propaganda movil que 
exhibirian los participantes durante s u  recorrido por el male- 
con habia sido confeccionada conforme a las normativas de 
etica, de calidad y estetica exigidas para un  evento de esta 
naturaleza. 

Para descartar cualquier posibilidad de que se produjera una 
brecha de infiltracion politica visual o un error indeseable, la 
confecciiin de estos medios alusivos a Trujillo y s u  obra pasa- 
ron por el tamiz implacable de la censura antes de su aproba- 
cion definitiva. La leyenda o alcgoria de cada estandarte no 
podria ser adoptada por los interesados sin que se les notifica- 
ra previamente su aprobacion verbal. 

Por lo general, estas trabas o prohibiciones estaban asocia- 
das  tambien a diversos mecanismos de extorsion economica. 
En este caso especifico quizas el proposito era arrancar comi- 
siones a los suplidores de materiales y a los publicistas para 
financiar gastos del evento. No podemos excluir tampoco la 
posibilidad de que se quisiera favorecer a algunos socios del 
comite o a familiares y amigris involucrados en las activida- 
des mencionadas. 



Lleva a sospecha el que este insolito reglamento exigiera ma- 
teriales de buena calidad (es decir, los mas caros) cuyas mues- 
tras deberiari ser sometidas previamente al dictamen de la 
comision. Ademas, se fijaron las dimensiones minimas de los 
carteles y estandartes en 60 pulgadas de largo por 30 de ancho. 

Con la evidente intencion de controlar todos los detalles rela- 
tivos a este asunto, se permitio portar retratos a mano -del 
Benefactor, por supues t e  con la autorjzacion indispensable 
de la comision. Esta, sin embargo, prohibi0 tajantemente que 
las compafiias manipularan la ocasion para exhibir emble- 
mas o simbolos de propaganda c o m e r ~ i a l . ~ ~  

Desde luego, la obligacion y la necesidad de alabar a Trujillo 
fulmino todo tipo de escollos que pudiesen deslucir el festejo, 
esta vez para bien de los artistas plasticos y las publicitarias 
improvisadas para la ocasion. Una de ellas, #Re-prevn, ofrecia 
a los interesados c o n  caracter tentativo sin gastos ni com- 
promisos, bocetos, sugestiones y dibujos alegoricos para obte- 
ner la mas bella y eficaz presentacibn de carteles y estandartes 
del magno ho rnena je~ .~~  

Al final de cuentas, valia la pena la inversibn porque la comi- 
sion decidio premiar los tres mejores trabajas presentados en  
el espectaculo. 

El desfile origino tambien una nutrida exposicion de d i ches  
simElicosii patrocinada por los poetas y los empresarios. La Na- 
cion del 16 de agosto mostro al publico el canto de Tomas Morel 
junto a las ultimas creaciones de Franklin Mieses Burgos, 
Virgilio Diaz Grullon, Manuel Valldeperes y otros, inspiradas en 
las proezas del gran caudillo. Por su lado, El Canbe del mismo dia 
exhibio multiples espacios pagados de felicitacion al Jefe insig- 
ne suscritos por los contratistas de obras del Estado, empresa- 
rios y socios del dictador en distintos tipos de negocios. 

Estos anuncios contribuyeron a engrosar la gran campana 
publicitaria acometida por el regimen a traves del comite or- 
ganizador y todas sus instancias de poder, con la finalidad de 
que los actos a celebrarse en ese dia alcanzaran e1 mayor 
impacto politico posible tanto en el pais como en el exterior. 

Con ese proposito se autorizo la forrnacion de una cadena ra- 
dial y televisiva de alcance nacional; y se contrato una com- 



pafiia de camarografos norteamericanos para filmar una peli- 
cula en colores. 

Casi en  la fecha de la gran concentracion, apareciii en la es- 
cena un personaje invisible hasta entonces. El Gobernador 
Civil del Distrito Nacional, Hornero Hernandez Almanzar, dijo 
presente. Este solicito la cooperacion de los propietarios y ad- 
ministradores de hoteles, pensiones y restaurantes para que 
abastecieran convenientemente sus  establecimientos para 
la memorable fecha. Luego, el dia 13, dirigio una arenga a los 
capitalefios para que asistieran al gran desfile nacionalmS3 

Cuando tuvo cubiertos todos los aspectos tecnicos y Iogisticos 
asociados al montaje del desfile, el comite organizador recu- 
rrio a u n  truco ideologico para involucrar paritariamente a 
todos los sectores sociales del pais en el engendro politico y 
etico de su autoria exclusiva. Su proclama final temino  de 
este modo: 

uTai y como ha sido expresado en oportunidades anteriores, la 
importancia y trascendencia del grandioso homenaje que le 
sera tributado al Generalisirno descansa en el hecho de que no 
habra distinciones de clases en el mismo. Todas las personas 
que mafiana desfilarin por la avenida George Washington, desde 
el mas humilde obrero hasta los altos funcionarios de la na- 
cion, tienen un solo proposito en comun: rendir un homenaje 
al lider indiscutible del pueblo dominicano en una demostra- 
cion de gratitud sin precedentes en los anales del paisnmS4 

Despues del agotador trajin a que estuvieron sometidos du- 
rante dos meses continuos, la noche del 15 las clases medias 
organizaron diversas fiestas para disfrutar del homenaje por 
adelantado bailando merengues, boleros y chachacha. El fes- 
tival bailable que el Club 16 de Mayo dedico al Generalisirno 
estaria amenizado por Rondiin Vatau y su orquesta Su Majes- 
tad y la Era Gloriosa de Chiquitin Payan; a medianoche, se 
presentaria un grandioso Show con los populares comicos 
cubanos Pototo y Filomeno y la orquesta Melodias del 40. A su 
vez, en el Golfito Club tocarian Antonio More1 y La Dominica- 
na; y la atraccion principal sena el grupo de danzas folkloricas 
espanolas de Carmen A r n a ~ a . ~ ~  

El esfuerzo minucioso realizado por el comite organizador co- 
rrio paralelamente con el ajetreo en que estuvo envuelto Jefe 



de las Fuerzas Armadas, general Jose Garcia Trujillo, quien 
dispuso tambien la realizacion de un gran desfile militar a 
escenificarse el dia 15 de agosto. 

uiAhi vienen ... Alta la frente ... Firme el paso ... y gallardo el 
porte, los centinelas de la Patria!. 

Segun la resena periodistica de este desfile previo, la soberbia 
demostracion de poder belico en honor al creador de las fuer- 
zas armadas dominicanas reunio mas de 20,000 soldados. La 
tropa desfilo impecablemente uniformada y pertrechada con 
abundantes armamentos modernos de fabricacion local y ex- 
tranjera. El parque militar exhibido ante el publico que concu- 
rrio al evento incluyo tambien una compafiia de tanques 
comandada por el primer teniente Rhadames Trujillo, hijo, 
numerosos canones y ametralladoras, y 19 unidades navales 
dotadas de dispositivos tecnicos para ataques  submarino^.^^ 

Pese a Ia exageracion habitual de la propaganda gubernamen- 
tal, dicha ceremonia tuvo mayor autenticidad que s u  
homonima del dia siguiente. Esa fuerza militar constituia la 
genuina representacion del poder dictatorial. Tanto por su 
concentracion en un numero limitado de cuarteles como por 
el regimen disciplinario a que estaban sometidos, estos sol- 
dados podian ser movilizados sin grandes dificultades para un 
evento de este tipo. 

Ademas estos hombres uniformados representaban un ver- 
dadero ejercito organizado, debidamente adiestrado, percibi- 
do por si mismos y por los demas como el grupo favorito del 
dictador. Por eso, ellos estaban orgullosos de pertenecer a una 
institucion privilegiada, temida y respetada. Eran la genuina 
encarnacion del aparato coercitivo mas eficaz del Estado y la 
fuente de donde emanaba y en que descansaba el hasta en- 
tonces indisputado dominio trujillista. 

En consecuencia, quienes marcharon junto al mar Caribe 
por la anchurosa avenida George Washington, no eran 
simuladores ocasionales como solia ocurrir en otras concen- 
traciones de caracter politico. En este caso no habia corpu- 
lentos trabajadores de la construccion en rol de veteranos de 
las fuerzas armadas, jovenes bachilleres de clase media 
tran srnutados en peloteros, ni hermosas seiioritas disfraza- 
das de enfermeras. 



Ademas, el hecho de que a esta demostracion militar asls- 
tiera el general norteamericano Wallace Graharn pudo 
interpretarse como que el Pentagono valoraba una relacion 
amistosa con Trujillo, al margen de la opinion que pudieran 
tener de este algunos representantes del Congreso Norte- 
americano. 

Paseo 

La abundancia de detalles presentados a lo largo de este en- 
sayo resaltan el hecho de que la organizacion de un desfile 
civiI ostentoso y multitudinario como el que se propuso reali- 
zar en 1958 resultaba mucho mas dificil que uno de corte 
militar. El desfile civil implico movilizar grandes contingen- 
tes humanos procedentes de toda la  geografia nacional, con 
recursos economicos limitados, escasos medios de transpor- 
te y una infraestructura vial precaria. 

Por lo general, los desfiles eran engrosados principalmente 
por miembros de la clase media y en menor proporcion de los 
grupos populares, procedentes de la zona urbana. A pesar de 
que en 1958 la tirania tenia amplio respaldo politico en esos 
sectores sociales, por diversas razones su  participacion no 
era tan espontanea ni militante como lo aparentaba la propa- 
ganda trujillista. 

Se estima que en esa fecha alrededor del 50 % de la poblacion 
dominicana padecia precarias condiciones de vida. Sus vi- 
viendas eran modestos bohios de madera rustica y cubierta 
vegetal; la alimentacion diaria constaba de una sola comida o 
dos a lo sumo y de escaso valor proteinico; y su dotacion de 
ropas y zapatos era muy limitada y poco presentable para un 
evento de este tipo. 

Por razones parecidas, esta situacion segregaba tambien una 
proporcion indeterminada de trabajadores del sector publico o 
privado vinculadas al Estado y al dictador. Su ausencia se pro- 
ducia a sabiendas de que podian ser sancionados por el in- 
cumplimiento de dicha obligacion. 

Los factores apuntados condicionaran el numero de la concu- 
rrencia a este evento, la cual estuvo claramente por debajo de 
la cifra oficial atribuida por los propagandistas del regimen. 



Tanto a los que recuerdan esta ceremonia como a quienes han 
visto recientemente y por primera vez sus abundantes fotogra- 
fias, les ha causado gran asombro la apariencia de los partici- 
pantes en el desfile vestidas preferentemente de blanco. 

Al contrario de la intencion de los organizadores, el desfiie 
contribuyo a recalcar la brutal desigualdad social existente 
entre la elite opulenta y la mayoria de la poblacion, eviden- 
ciada entre quienes portaban el vestido oficial del evento y 
quienes no lo Hevaban. El uso de la exclusiva ropa blanca en- 
tre gran parte de la concurrencia expresaba un falso lujo en 
una sociedad en que la rnayoria de sus habitantes carecian 
de vestimentas apropiadas incluso para la vida cotidiana. 

La eleccion de esta gala podria asociarse al rito protocolar que 
rige los actos oficiales en que se confieren las condecoracio- 
nes como la que se consagraba en ese dia mediante el desfi- 
le. Sin embargo, cuesta creer que este fuera el principal ni el 
unico motivo del presente caso. Mas bien, a traves del rasgo 
sirnb6lico representado por dicho color, la dictadura quiso pre- 
sentar s u  mas acabado autorretrato. Esto es, la imagen idilica 
de un pueblo y un regimen hermanados en un ambiente de 
paz y libertad similar a las blancas palomas que serian libera- 
das en distintos puntos del recorrido. Tambien, se buscaba 
transmitir la sensacion de que se vivia en una sociedad regi- 
da por valores eticos y canones morales de una pulcritud tan 
acrisolada como los ideales de Duarte; y la idea de que la Re- 
publica Dominicana habia alcanzado un desarrollo material 
semejante a la opulencia de que disfrutaban Trujillo y el gru- 
po gobernante. 

A las 9 de la manana del dia 16 Trujilio inicio los actos oficia- 
les del dia consagrado a su esplendido homenaje, con la lectu- 
ra de un largo mensaje al pais saturado de promesas de obras 
materiales y fe en el provenir. 

Posteriormente y en cumplimiento de la apretada agenda 
protocolzr de la jornada, se dirigio a la catedral. En este tem- 
plo religioso asistiii a1 Tedeum oficiado con motivo del 95 ani- 
versario de  la Restauracion de la Republica y el 25  de que 
Trujillo pasara a ser el Benefactor de la Patria. 

Despues del cantico, en que los obispos omitieron Ia eferneride 
a que supuestamente estaha dedicado el oficio religioso, 



monsefior Pittini elogio el mensaje recien leido por el 
Generalisirno dohde prometia construir la Basilica Bienaven- 
turada Virgen Maria Reina, en Ciudad Trujiilo y la Basilica de 
Nuestra Senora de la Altagracia, en H ~ g u e y . ~ ~  

De regreso al Palacio Nacional se reunio con los periodistas 
extranjeros visitantes al pais, ante quienes se presento como 
un santurron muy diferente al de la imagen propagada en el 
exterior y en el Congreso Norteamericano. Segun la cronica, 
se mostro muy amable con los visitantes, a quienes brindo 
champana; les mostro algunos salones de la casa presiden- 
cial y les entrego copias en ingles y espanol de la propuesta 
que le dirigiera al Papa Pio XII para forjar una campana de 
fortalecimiento espiritual contra el comunismo. 

M a s  tarde, casi a las 2:30, Trujillo llego al lugar de la avenida 
donde estaba instalada la espaciosa tarima presidencial. Para 
la ocasion el dictador eligio un traje de alta gala militar, ador- 
nado en cuello y punos con oropeles y la obligatoria trenza al 
hombro izquierdo, la cintura cenida por una banda con los 
colores patrios. Le acompanaron el Secretario de las Fuerzas 
Armadas, Gral. Jose Garcia Trujillo; el Secretario de Finan- 
zas, Virgilio Alvarez Sanchez; el Gral. Guarionex Estrella, jefe 
del Cuerpo de Ayudantes Militares, y otros. 

A su entrada al lugar, donde lo esperaban el presidente y el 
vicepresidente, un batallon de la guardia presidencial le rin- 
dio los honores militares; y una bateria de artilleria del Ejer- 
cito Nacional disparo una salva de 2 1 canonazos, antes de 
que la banda de musica de la Marina de Guerra interpretara 
el himno nacional para dar inicio formal al espectaculo. 

Segun un relato periodistico, en ese momento expectante da 
inmensa muchedumbre reunida en la avenida George Was- 
hington hizo silencio respetuoso al escuchar el canto y luego 
prorrumpio en un estruendoso Viva T r ~ j i l l o . ~ ~  

Jaleo 

El desfile se inicio con una ceremonia ambigua sujeta a un 
doble sentido sublime y vulgar. Probablemente en una repre- 
sentacion alegorica alusiva a antiguos cultos romanos, 60 
virgenes de la alta sociedad capitalefia forradas de blanco avan- 



EL DESFILE TRUJILLISTA: DESPOTISMO Y COMPLICIDAu 

zaron hacia la tribuna presidencial. El grupo reverencia al 
mandatario ofrendandole dos grandes banderas nacionales; 
Ia tricolor y la del Generalisinio. 

Desde s u  poltrona Trujillo agradecio el gesto, y quien sabe si 
el saludo le invitaba a practicar una pernada colectiva para 
saciar su voraz apetito sexual. 

Despues de esta escena ampliamente aplaudida por el sequi- 
to gobernante y el publico de confianza y seguridad proximo a 
la tribuna, paso ante esta la elite burocratica gubernamen- 
tal. La manada de eunucos la encabezaban los adustos miem- 
bros del gabinete presidencial, seguidos de cerca por los 
mequetrefes del Congreso Nacional, y en la cola los pundo- 
norosos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Tanto dicho 
grupo como los empresarios agrupados en el Comite Organi- 
zador que les seguian atras, vestian elegantes trajes blancos 
hechos a la medida como correspondia a gentes de su alta 
condicion social. 

De igual modo se presentaron las esposas de los altos funcio- 
narios del Estado y las damas del subcomite femenino organi- 
zador del Distrito Nacional. Sin embargo, algunas de estas 
portaban modas poco adecuadas, como la exuberante Teresa 
de Prats Ramirez. Entre las que encabezaban la delegacibn (la 
presidenta del grupo Dona Cristina Peynado de Aybar Mella y 
otras) probablemente por luto familiar rompieron el protocolo 
y se presentaron vestidas de negro. 

El abundante publico que presenciaba el espectaculo aplau- 
dio el ajustado compas marcial marcado por las mujeres de 
los militares y la policia nacional, quienes obviamente no 
habian desfilado el dia anterior. Tamtiien llamaron la aten- 
cion los lemas de sus  pancartas, en las que reafirmaban la 
atadura inquebrantable que mancornaba sus vidas a la del 
benefactor de la patria. 

Las parejas de los oficiales de la Marina de Guerra portaban 
un cartelon con una silueta del destructor D- 101 en el que se 
leia la  s iguiente  frase: iiEl espec taculc  d e  la  pa t r ia  
engrandecida y dignificada hace que se agigante y fortalezca 
el ideal trujillista que nos alientan. En tanto que las esposas 
de los policias coronaron su cartelon con el escudo nacional 
exhibieron el llamativo lema: .Iluminadas por la luz de vues- 



tra gloria, las esposas de los miembros de la Policia Nacional 
os reiteramos la consigna de devocion y lealtad de nuestros 
espososii. 

Para completar la presentacion del poder dictatorial a traves 
de la burocracia estatal civico-militar y la cupula empresa- 
rial, salio al ruedo la novel generacibn de riquitos trujillistas 
congregados en la cofradia creada y dirigida por el vastago 
menor del Generalisirno. En su pancarta sobresalia un des- 
proporcionado corazon atravesado por una daga, acompanado 
de una  dedicatoria en  que se leia: .!La cofradia saluda 
fervorosamente a s u  querido  jefe!^ Aunque el grupo resulto 
muy aplaudido por el publico, la recepcion parecib mas tibia 
que la tributada al grupo precedente. 

En un notorio descuadre de la jerarquia institucional y social 
que regia el orden del desfile, la veleidad deportiva del joven 
teniente Trujillo, propietario de la ((Hara Rhadames~ dedicada 
a la cria de caballos de carreras, impuso en el siguiente turno 
a los empleados y jockeys del hipodromo Perla Antillana, an- 
tes de que entrara al ruedo la clase media capitalena. 

En la siguiente etapa las mujeres volvieron a presidir el cor- 
tejo del espectaculo. Dado que cada barrio tenia su propia re- 
presentacion femenina, estos se diferenciaban entre si por 
una cinta de distintos colores portada por la sefiorita que en- 
cabezaba cada delegacion. De ese modo, Gazcue era verde 
esmeralda, Ciudad Nueva era azul turquesa y el ensanche 
I,ugo, rojo. 

El paso jadeante de las ultimas feminas se renovo con el im- 
petu viril de los abanderados del grueso contingente de la ad- 
ministracion piiblica. Tal y como se le prometio al presidente 
del Comite, aqui estaban representados integramente todos 
los departamentos de las Secretarias de Estado. 

La pancarta de Trabajo la cargaban unos 9 obreros robustos y 
enhiestos como un andulio recubiertos impecablemente de 
blanco. Su lema pregonaba laconicamente: ~~Trujillo, los hom- 
bres de trabajo te saludanw 

Juan  O. Velasquez, el secretario de  Obras Publicas se mostro 
mas  parco en el gasto realizado al acicaIar dignamente con 
s u s  respectivos (<monos. 10s cinco obreros q u e  conducian un  
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cartel con leyenda ilegible. Dias antes, el subsecretario Pedro 
Pablo Bonilla, integrante de la comision de propaganda, habia 
entregado un donativo de 2000 banderitas y distintivos para 
ser utilizados en el desfile. Las banderitas habian sido con- 
feccionadas por el departamento vial en tafetan con letras y 
alegorias a tres tintas, impresas en serigrafia. 

La Secretaria de Finanzas, entre cuyos funcionarios sobresa- 
lia la espigada figura de Rafael Abinader, opto por exponer la 
historia financiera del pais antes y despues de la Era con una 
alegoria del peso sin fondos antes de 1930 y con mas de 2 5  
millones en bancos para respaldarlos en 1958. El lema agre- 
gaba que &LA SOLVENCIA DE HOY ES OBRA SOLO DE 
TRUJILLO~.  

Despues de estos representantes, paso la delegacion de Rela- 
ciones Exteriores surcada por una  sucesion de cartelones alu- 
sivos a las grandes hazafias diplomaticas del Benefactor. El 
primero y mayor de todos, tan grande que corria sobre unas 
rondanas empujadas por cuatro trabajadores, figuraba el fuerte 
apretdn de manos de Trujillo y el Papa en ocasion de la firma 
del concordato entre el Vaticano y la Republica Dominicana 
en 1954.59 

Entre este estandarte, que bien pudo titularse Dios y el Dia- 
blo en la Tierra del Sol?' y el del tratado Trujill-Hull, avanza- 
ba la comitiva presidida por la inefable Minenia Bernardino 
quien iba envuelta en un crespon tan oscuro como su diaboli- 
ca  conciencia. 

A seguidas alcanzo la tribuna presidencial, la contrastante 
representacih de la Universidad de Santo Domingo. Al fren- 
te de las autoridades docentes se balanceaba sudoroso su 
anodino rector, escoltado por la plana mayor de la Guardia 
Universitaria. Estos miembros de la hueste paramilitar del 
recinto academico se presentaron delante del dictador con la 
cabeza erguida e inclinada en direccion al palco, y el brazo 
derecho doblado descansando en el pecho en senal de saludo 
reverente al lider. 

Los que venian atras conformaban una amalgama de partici- 
pantes repartidos entre los adherentis esporrtaneos y los atrai- 
dos al evento bajo distintos tipos de a r n e n a ~ a s . ~ '  



Luego caminaron otros grupos de manifestantes donde esta- 
ba incluida la rrfenuda representacihn de la Sociedad Domi- 
nicana de Prensa, algunos de cuyos miembros levantaban unos 
cartelones de dudoso valor estetico. El del vespertino La Nu- 
cion debio provocar alguna murmuracion entre sus  colegas 
periodistas extranjeros visitantes sentados en un lugar pre- 
ferente de la tarima oficial. Este exhibia una ilustracion del 
globo terraqueo descansando en una mano y acompanado por 
la expresion #El Mundo al alcance Sus Manosla; y en otro an- 
gulo, una cinta tricolor de la bandera dominicana. En la parte 
de abajo, en  letras gruesas, se destacaba el siguiente lema: 
iiAYER, HOY Y SIEMPRE CON EL RENEFACTOR DE LA PATRIA, 
LA N A C I ~ N ~ . ~ ~  

Cuando se agoto la numeracibn correspondiente a la clase 
media, ocurrio un compas de espera antes de que los trabaja- 
dores tomaran el relevo mediante una grotesca pantomima 
sindical. 

En un pais donde la libre asociacion laboral estaba ngidamente 
controlada y reprimida, se avasallaron ante el tirano tantas 
asociaciones gremiales y sindicatos como el numero de ocu- 
paciones laborales existentes en el pais. La autoria de ese 
ardid publicitario correspondio a los farsantes Julio Cesar 
Ballester y Washington GuareAo Marte. De ese modo estos se 
congraciaban con el Benefactor por haberles proporcionado el 
bienestar particular que ellos disfrutaban a costa de la clase 
trabajadora. El contingente de estos infelices contenia una 
larga lista de nombres y siglas de sindicatos de camareros, 
barberos, costureras, zapateros, vendedores y pregoneros de 
billetes y quinielas y muchas otras organizaciones inventa- 
das o formadas recientemente para ampliar la cobertura del 
sector.63 

En contradiccion con el lema de  s u s  propios carteles y la idilica 
recreacion pictorica del obrero dominicano que plasmo Vela 
Zanetti en sus murales alegoricos al esplendor de la Era, las 
pocas y opacas fotografias escogidas cuidadosamente en las 
publicaciones oficiales nos muestran los rostros de gentes 
marcadas por el sufrimiento, el cansancio y la pobreza. 

Detras de  estas delegaciones, quiza de manera calculada, 
avanzaron los uro~ietarios v directivos de las asociaciones de 



industriales y comerciantes establecidos en el pais. Pero al 
contrario de la afirmacion del comite organizador de que los 
patrones de las empresas extranjeras participarian en el even- 
to, los magnates norteamericanos brillaron por su ausencia.64 

Sin duda alguna, la perniciosa necesidad de adular al dicta- 
dor indujo a los organizadores a designar la provincia Trujillo 
en el primer lugar de las delegaciones procedentes del inte- 
rior del pais. Su numerosa representacion llego presidida upor 
dos bellas damitas que portaban antorchas, desde cuyo extre- 
mo superior salian, en vez de fuego un lazo que decia '28 anos' 
en alusion al tiempo del dominio trujillista. Otro cartelon in- 
cluia las cinco estrellas de1 Generalisirno, la silueta de la es- 
tatua ecuestre de Trujillo que se levanta en la mudad 
Benemerita y la historica frase 'SEGUIRE A CABALLO'w."' 

La provincia de Santiago y la ciudad del mismo nombre, sede 
del desfile de 1933 donde se designo al entonces presidente 
Benefactor de la Patria, tuvo que conformarse con una posi- 
cion secundaria. Pese a ello, el gobernador Jose Antonio Hun- 
gria y sus  autoridades municipales y congresionales se 
esforzaron por atraer una amplia y lucida presencia de la oli- 
garquia santiaguense. 

Esta delegacion la coronii un grupo compuesto por 18 lindas 
damitas de la alta sociedad santiaguense presentando sen- 
das letras que formaban las palabras TRUJILLO-SANTIAGO . 

Como nota distintiva del conjunto de las delegaciones asis- 
tentes al homenaje, la de esta provincia presento en el lado 
izquierdo del pecho de sus gentes, un distintivo con el escudo 
heraldico de la ciudad y la denominacion Santiago, disefiado 
por el profesor Federico Izquierdo e impreso en la litografia de 
la Compania Anonima Tabacalera. 

Esta representacion, la mas copiosa del interior del pais, ca- 
mino a lo largo de la avenida litoral siguiendo las notas musi- 
cales de las bandas de musica de la sede provincial y de 
VaIverde y Pena. Estas dos ultimas estrenaron instrumentales 
y uniformes para la memorable ocasion. 

En cierto modo, la irrupcion en este escenario de las repre- 
sentaciones provinciales introdujo un cambio en el desfile. A 
partir de ahi se sintio un ambiente mas distendido y cercano 



a la vida cotidiana de los dominicanos. Por primera vez la 
policromia de las vestimentas presentaban el aspecto abiga- 
rrado del mundo real y la gente lucio mas espontanea y ani- 
mada, influida por los aires musicales procedentes de las 
bandas municipales. 

En ese contexto mas carnavalesca se manifestaron sucesi- 
vos gestos espontaneos de fervor trujillistas entre la gente 
comun que marchaba y presenciaba desde las aceras e1 cur- 
so seguido por la multitud. 

Jaleo en potpourri 

Mientras esto sucedia, las delegaciones del Sur profundo y 
del lejano Cibao seguian rodando por oscuras y estrechas ca- 
rreteras rumbo a s u s  respectivas poblaciones donde llegarian 
molidos por el cansancio en la madrugada del domingo. 

Hacia el anochecer Trujillo se mostraba cansado e indiferen- 
te: ante el paso de las ultimas delegaciones. Quizas su actitud 
respondia a que se habia abrumado de tantas distinciones y 

En Ciudad Trujillo prosiguio u n  ambiente festivo en algunas 
barriadas populares donde el piiblico se congrego en las sedes 
de asociaciones sindicales y mutuaIistas para festejar la cul- 
minacion del homenaje. Poco despues de las ocho de la noche 
en un horario cronometrado previamente, las notas bajas del 
trombon dejaron escuchar en distintos lugares la suave me- 
lodia de  una danza boricua rebautizada en el pais por los her- 
manos Perez. llamandola Era Gloriosa. Bajo el influjo de ese 
signo musical usurpado y las luces multicolores de los fuegos 
artificiales, comenzo la bebentina de ron y la vibracion corpo- 
ral de diversos ritmos danzantes en las 90 fiestas auspicia- 
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reverencias; o tal vez a alguna indisposicion fisica, pues se 
! comentaba que padecia problemas prostaticos. En cualquier 

caso, esto allano el camino para apresurar el cierre de la ce- a! 
m remonia con el retiro y dispersion de la comitiva oficial. = 

f A las ocho de la noche los residentes en poblaciones cercanas 

g ya estaban en sus  casas comentando con s u s  familiares y 

.; amigos las novedades del dia. Algunos relataron la impresion 
I) que les causo ver a Trujillo en persona y a otros la decepcion 

de no reconocerlo porque pasaron muy lejos de la tribuna. 



d a s  por el Partido Uominicano. Segun habia declarado dias 
antes Prats Ramirez, de ese modo la institucion respondia a 
los requerimientos de diversos niicleos de la poblacion y con- 
tribuia al extraordinario jubilo del homenaje al ilustrp jefe. 

En pleno contraste con este ambiente informal y relajado, para 
entonces el personal de El Caribe proseguia su labor bajo la 
ansiedad de sacar a tiempo la edicion dominical dedicada a la 
historia oficial del gran dia. 

Al despuntar la madrugada, cuando hubo terminado el edito- 
rial titulado aun Gran Mensaje)), un gran relIeno de alabanzas 
a Trujillo, Rafael Herrera dispuso el cierre y la tirada del pe- 
riodico. 

Como se observo anteriormente, durante el regimen de 
Trujillo la percepcion de los eventos poblicos a traves de la 
prensa estuvo rigidamente condicionada por estratagemas que 
seguian variadas y complejas circunstancias. Se leian las 
informaciones que la dictadura permitia y bajo el enfoque que 
convenia presentarlas. En ese sentido el periodismo desem- 
peno un papel clave de complicidad en la recreacion antojadi- 
za de los hechos narrados en sus reseiias. Hasta las noticias 
que parecian negativas (como las que veremos mas abajo so- 
bre los problemas de transporte o sobre la asistencia al even- 
to] cumplian el equivoco papel de aparentar la franqueza y 
apertura de una prensa libre. 

Sin embargo, la practica de ocultar y deformar los hechos, asi 
como la saturacion de los medios con noticias dedicadas al 
rkgimen, contr ibuyo a que  los  mecanismos  orales  
compensatorios del rumor y el comentario soterrado crearan 
un espacio de informaciones alternativas. En el ambito urba- 
no un  amplio segmento de la sociedad contrasto to que se 
decia por las vias sinuosas de la oralidad con los dictados im- 
puestos por la propaganda oficial de noticias censuradas o 
corregidas y fotos escrupuhsamente escogidas. 

La edicion del dia 17 estaba dedicada casi Integramente a 
Trujillo. Su titular principal a ocho columnas fijo la concu- 
rrencia en 300,000 p e r ~ o n a s , " ~  o sea, un  tercio mas de lo es- 
timado en la vispera por los organizadores. Probablemente 
hasta el propio director lo cabria incierto, pero no se podia 
esperar menos si recordamos que la hiperbole era la norma 



del regimen. Tales calculos interesados reunieron en la con- 
centracion de eke dia una cifra superior a todos los residen- 
tes en Ciudad Trujillo y Santiago juntos. 

La amplia resefia de la concentracibn fue firmada por los pe- 
riodistas Alberto Ferreras, Jose Penson y M. Pouerie Cordero. 
A su modo de ver, e l  desfile transcurrio en  un #ambiente des- 
bordado de entusiasmo en que la multitud aplaudia, vitoreaba 
y hasta trataba de tocar a su insigne benefactor. En reciproci- 
dad a tales manifestaciones de carino y lealtad, el lider del 
pueblo dominicano, con su proverbial gentileza, repartio son- 
risas y saludos a todos los manifestantes. A lo largo de la jor- 
nada, que comenzk a las dos y media de la tarde y termino 
despues de las siete, el Generalisimo lucio activo y animado, 
comentando algunos aspectos interesantes del espectaculo 
con algunos de sus  mas cercanos colaborador es^.^^ 

Un poco mas mesurado que sus  colegas, Manuel de Jesus 
Javier Garcia gloso el mensaje leido por el Generalisimo don- 
de este #agradecio la solidaridad de su pueblo. consigo y su 
extraordinaria obra gubernamental durante 28 anos ininte- 

lado recurso oratorio, escrito con el inconfundi- 
de l  a labardero  Joaqu in  Balaguer ,  tuvo la 

idad de presentar por una parte la imagen pater- 
le del lider indiscutible, conmovido de emocion y 

agradecido ante la lealtad de su pueblo. En segundo termino, 
se buscaba proyectar al prdcer inmaculado a quien le cupo la 
gloria de llrehabilitar la nacionalidad y de construirla de nue- 
VOH. Y.! en tercer lugar, s e  resaltaba el don mesianico de este 
ser excepcional, a quien la providencia le habia concedido la 
honra de presidir la conmemoracion patriotica del primer 
centenario de la independencia y le tenia reservado el privi- 
legio de celebrar tambien el primer siglo de la Kestauracibn 
de la Republica. 

El mensaje del Generalisirno merecio un extenso y elogioso 
comentario del director de El Can'be. En uno de s u s  parrafos, 
este memorial de lisonjas lo describia de la siguiente marie- 
ra: ((Pleno, como siempre de ideas medulares, engalanado con 
un sugestivo ropaje oratorio, henchido de patriotismo, des- 
bordante de fe, pletorico de optimismo, r:I discurso del eximio 



estadista, a quien la ciudadania dominicana iba a rendir, 
horas despues, el mas grandioso homenaje publico que haya 
conocido nuestra historia, nos hizo recordar el titulo que un 
ilustre trovador de las Americas puso en el umbral de un flo- 
rilegio poetico: Cantos de vida y Esperanza.nbs 

Las otras dos noticias mas destacadas por el diario en esa fe- 
cha correspondieron, por una parte, al Tedeum que se oficio 
en ocasiori del 95 aniversario de la Restauracion de la Republi- 
ca y del vigesimo quinto del titulo de Benefactor de la Patria 
conferido a Trujillo; y en otro ambito, a la propuesta que este 
ultimo dirigio al Papa Pio XII invitando a la Santa Sede a em- 
prender una mision ratificadora de la fe catolica que confron- 
tara el avance del comunismo en el Nuevo Mundo. 

Es claro que con esta salida politica disfrazada de fervor cris- 
tiano el dictador procuraba reafirmar sus vinculos ideologicos 
con la iglesia catolica en una coyuntura internacional en que 
un sector de la iglesia latinoamericana mostraba simpatia 
con los movimientos sociales de caracter popular y democra- 
tico. 

Para complacencia del tirano, los obispos Ricardo Pittini y 
Octavio Beras respaldaron efusivamente tal proposicion, pues 
estaba pensada ucon el noble proposito de oponer a la ponzona 
comunista el antjdoto salvador de la doctrina de Cristo.. En su 
opinion, con esa iniciativa el dictador coronaba una larga 
serie de esfuerzos por el logro de la paz entre los pueblos her- 
manos de este Nuevo Mundo, y nos ofrece la dichosa ocasion 
de agregar el aplauso de la Iglesia al plebiscito de felicitacio- 
nes fervorosas de su pueblo al cumplirse el 25  aniversario de 
su designacien como Benefactor de la 

Por otra parte, pese a las apariencias Trujillo no estuvo del todo 
comodo animicarnente durante los dos desfiles dedicados en su 
honor. En ambos homenajes estuvo notoriamente ausente el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto de lss Fuerzas Armadas. 

Junto  con las informaciones del dia 17 que proclamaban el gran 
triunfo del desfile nacional en honor del dictador, El Caribe pu- 
blico un  breve recuadro de solo cuatro parrafos informando 
1aconic:amen te uel regreso al pais del general Rafael Trujillo hi.jo 
despues de algunos meses de viaje en el exteriorn. La nota afia- 
dia que en  esa fecha se inaiigur-aria la autopista que llevaria su 



nombre en reconocimiento de su patnotismo y de su brillante 
gestion organizadora en la Aviacion Militar Dominicana. 

Toda gran borrachera genera una  intensa resaca. Segun Robert 
Crassweller, la mafiana del 17 cuando Trujillo subio al lujoso 
yate Angelita se estremecio de ira ante el horroroso cuadro de 
degradacion fisica que mostraba su hijo, devastado por el con- 
sumo excesivo de alcohol y las noches de insomnio.70 

Mientras el nene mimado era colmado de eIogios y honores 
que la prensa sobresaltaba en  gruesos titulares, la seccion de 
EI Caribe reservada al escarnio publico desnudaba los pecados 
capitales cometidos por algunos funcionarios provincianos y 
pequefios negociantes, que habrian contribuido con sus con- 
ductas deshonrosas a desvirtuar el sentido de la apoteosis. 

Los primeros en recibir el sambenito fueron los choferes, quie- 
nes a l  parecer no ofrecieron el servicio gratuito que habian 
prometido. En cambio, hicieron su agosto en ese mes, al co- 
brar abusivarnente a los pasajeros llegados del interior por 
conducirlos a los lugares que tenian asignados en la concen- 
tracibn. En ese mismo tramo de a c u s a c i h  fueron incIuidos 
tambien los expendedores de refrescos y helados, quienes 
ademas de no desfilar, cobraron hasta 25 centavos por un re- 
fresco y 15 por un  helado.'! 

Sin embargo, a otros les resulto peor, porque fueron sujetos 
de denuncias graves y directas. Al gobernador de  Sarnana se 
le acuso de dolo en complicidad por el pago de un flete del 
vapor Espafia que le reporto una ganancia superior a $2,000 
pesos. Este habria cobrado los boletos de una cantidad de pa- 
sajeros superior a las que viajaron para el: desfile.72 

En La Romana salio a relucir otro caso grave, aunque sin 
connotacion delictiva. Se considerii ridiculo que tan solo unos 
200 romanenses acudieran al desfile por falta de transporte a 
causa de la pugna permanente existente entre el goberna- 
dor, el presidente de Ia junta municipal de1 Partido Dominica- 
no y el sindico municipal.73 

A Trujillo. igual que los que tomaban ron Jacas, no le dio re- 
saca porque el final del feste~o se dilato por varios dias mas. 

En una representacion repugnante de la adulacifin cnlectiva 
tipica del regimen, el 29 de julio el Presidente 31 su gabinete 



habian hecho una rogativa al Renrfactor para que aceptara un 
agasajo en su honor la noche del 16 de agosto con motivo del 
homenaje que se le tnbutaria en ese dia. Dicha peticion, re- 
dactada por el vicepresidente Balaguer, senalaba que apara los 
que suscriben seria un motivo de intimo regocijo y de legitimo 
orgullo compartir con Vd. Ia justa satisfaccion de saberse reve- 
renciado como un idolo por parte de todos sus conciudadanos 
que ven en el Padre de la Patria Nueva el autentico creador y 
organizador de la Republica y a uno de los hombres publicos 
mas conspicuos de la historia conternporanea~.~~ 

En el segundo acto de esta farsa, la semana siguiente el ama- 
nuense se contesto a si mismo y a los demas firmantes, atri- 
buyendole a Trujillo el siguiente escrito: da acojo con el noble 
deseo que sienten de compartir mi satisfaccion, que sin duda 
h a  de producirmela saber que mis esfuerzos y crecientes cui- 
dados al servicio de la Republica no solo son altamente ponde- 
rados por ella y de particular manera por ustedes, fieles 
interpretes de mi politica  creadora^.^^ 

L a  predica del comite organizador de que en el homenaje no 
habria distinciones de clases, sufrio un severo mentis en las 
diversas fiestas organizadas separadamente, en honor al ilus- 
tre Benefactor, por distintos sectores sociales del pais. 

La clase media alta realizo las suyas el 15 de agosto en sus 
clubes, advirtiendo publicamente a los acostumbrados apara- 
caidasw que se trataba de actos particulares cuya asistencia 
estaba reservada a los socios y personas invitadas. La parranda 
de las masas populares fue subsidiada por el Partido Domini- 
cano la noche del 16; mientras que la elite tuvo que esperar 
una semana, por la muerte repentina del embajador brasile- 
no acreditado en el pais al amanecer de la fecha en que se 
celebro e1 desfile. 

En consecuencia, desde el punto de vista social, los trujillistas 
como el conjunto de los dominicanos, estaban ureburujadosa 
pero muy diferenciados, tal y como se ocupo de probarlo 
crudamente el propio Benefactor el 2 3  de agosto. 

Esa noche el ilustre gobernante llego acompaiiado de su hijo 
al hotel El Embajador, donde el gran mundo social, diplomati- 
co y oficial le tributo a1 lider su cordial y expresivo homenaje 
en u n a  aristocratica fiesta que reunio a 700 invitados. 



Segun los periobistas que asistieron al mismo se tratb de una 
noche memorable, al estilo de los cuentos orientales por el 
alto lujo que mostraron los anfitriones y el selecto aunque 
abundante publico presente. Esta envidiable fiesta despidio 
el festejo can una manifestacion contundente del derroche 
trujillista, en contradiccion con quienes pensaban que la dic- 
tadura estaba inmersa en una crisis economica trascenden- 
te que podria acelerar su desgaste politico. 

El agasajo fue descrito sin ningun rubor por El Caribe, en ter- 
minos hiperbolicos que resaltaban la contrastante condicion 
social de quienes, al final de cuentas, pagaron este astrono- 
mico gasto. Leamos lo que se  dijo: 

#La fastuosidad, la esplendidez y la distixion se conjugaron 
armoniosamente en esta recepcion inolvidable; damas lu- 
ciendo las ultimas creaciones de Paris, Nueva York, Roma y 
Madrid que daban realce a su belleza y a su garbo; caballeros 
con elegantes smokings o rutilantes uniformes; suave 
ca de camara; flores que deleitaban la vista y el olfato; con- 
versacion amena y el deseo de tributar a Trujillo un nuevo 
homenaje, brillante y 

El rico y variado menu servido en el esplendido agasajo cons- 
taba de 25 platos que significaban el cuarto de siglo de 
habersele otorgado a Trujillo el titulo de Benefactor de la Pa- 
tria. El menu incluia caviar con tostadas, limon y casabitos, 
gelatina de ave truffe; carbonada de res, mariscos america- 
nos, pasteleria francesa y pan de Viena. 

A modo de conclusion: El forzado compas de la dictadura 

El despotismo trujillista convirtio en  practica habitual la legi- 
timacion de todo tipo de irregularidades mediante burdos ar- 
tificios formales. Se diria que su patron de actuacion se acogio 
plenamente al sentido de la frase, atribuida a Eugenio Maria 
de Wostos: la apariencia de  todo, la realidad de nada. 

Sus diferentes ideologos, segiin las epocas, elaboraron un credo 
democratico inexistente, fundado en el artificio ideologico de 
que el regimen habia forjado una  sociedad libre y con igual- 
dad de  oportunidades sociales. 



EL DESFILE TRUJILLISTA: DESPOTISMO Y COMPLICIDAD 

Aunque la practica politica estaba monopolizada por el regi- 
men a traves de diversas instituciones y mecanismos coer- 
citivos, el trujillismo (como complemento a dicho credo 
iidemocratico~) forjo la percepcion social de que los desfiles 
constituian catarsis colectivas espontaneas en reconocimieri- 
to a la era de paz y progreso que vivia el pais bajo el liderato 
rnesianico de Trujillo. La realidad, conocida hoy a traves de 
numerosos estudios sobre los multiples mecanismos de re- 
presion y extorsion del rkgimen, indican todo lo contrario. 

Este ensayo es  una primera version en una serie de otros 
trabajos sobre esta tematica de la movilizacion de masas di- 
rigida por el Estado durante la Era de Trujillo. Con este es- 
fuerzo apenas nos aproximamos a un fenomeno que nos 
permite ver como la desmemoria social h a  contribuido a se- 
pultar la complicidad politica y etica de las elites en la perpe- 
tuacion de modelos de dominacion autoritarios con pesadas 
cargas materiales y morales para la poblacion mayoritaria. 

Como dijimos anteriormente, el desfile pareceria un  hecho 
meramente ludico y ridiculo, pero su  analisis minucioso nos 
permite dilucidar cuan intricado era el entramado, los perso- 
najes, los engranajes que rnovian a la gran maquinaria en 
que descansaba el control totalitario del regimen trujillista. 
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El Comegente, una rebelion campesina 
al final del periodo colonial 

Entre los anos de 1790 y 1793 la poblacion de las ciudades y 
haciendas aledanas de la colonia espanola de la isla de Santo 
Domingo estuvo pendiente de las noticias sobre un  peligroso 
criminal que parecia azotar impunemente en  las cercanias 
de los poblados. Durante mas de tres afios la vida cotidiana de 
ciudades y villas se vio alterada por la presencia de este per- 
sonaje. L a  Audiencia y los ayuntamientos armaron cuadri- 
l l as  d e  ~buscadoresn  para  atraparlo,  mient ras  varios 
hacendados ofrecieron premios a quien lo trajera vivo o muer- 
to. Fuentes contemporaneas hablan de hasta dos mil perso- 
nas  con armas y perros atravesando los montes y bosques 
tras las pistas del delincuente, aunque infructuosamente. El 
.Come-gente., nombre popular que se dio a este criminal, o 
.Negro incognito. para las autoridades, se disipaba y escurria 
a la mas tenaz de las persecuciones. 

l .  Aproximacion a los hechos 

Todo empezo en los alrededores de la ciudad de La Concep- 
cion de la Vega o la Vega, como ya se decia comunmen te, .en 
el ano de 1790, por el mes de marzo. cuando ocurrieron ~a lgu -  
nos homicidios de gentes indefensas en el campo y nunca se 
pudo averiguar el homicidau. ' Y aunque corrio todo el afio sin 
novedad., segun nos cuenta la narracion atribuida al presbi- 
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tero Pablo Francisco de A m e ~ q u i t a , ~  ya en el ano 179 1 alen el 
mismo mes  volvieron a acontecer los mismos homicidios, 
heridos, contusos, incendios de casas de campo, destruccion 
de labranzas y muertes de todas especies de animal es^.^ Es- 
tos ultimos hechos se hallan corroborados tambien por los 
documentos oficiales de la epoca, que los ubican a inicios del 
mes d e  abril de 1791. Podemos apreciar en esa coincidencia 
entre fuentes independientes la exactitud de  la relacion de 
Amezquita, quien h a  recogido otra version fidedigna de los 
hechos. 

Las primeras noticias sobre los hechos criminales enviadas 
por las autoridades de la jurisdiccion vegana a s u s  superiores 
de la ciudad de Santo Domingo, llegaron mezcladas con otras 
que s e  refieren a las desavenencias entre las autoridades 
civiles y militares del lugar. Se  trataba de un  asunto  d e  com- 
petencias y jerarquias entre el alcalde de campo Jose Alvarado 
y el alguacil o jefe de urbanos don Antonio de los Santos: la 
negativa d e  este ultimo de prestar apoyo con s u s  milicias al 
primero. Sin embargo, al recibir las nuevas la Real Audien- 
cia decidio postergar el asunto  otorgando prioridad a la cues- 
ti8n criminal. Para ello libro .inmediatamente despachos de 
cordillera a todos los pueblos interiores de la  isla^,^ y reconvino 
a las autoridades veganas a tratarse entre si con la corres- 
pondencia que convenia al momento. En auto del 30 de abril 
de 179 1 expresaba el alto tribunal: weservandose (la Audien- 
cia) proveer en  otro estado cerca de las quexas del alcalde de 
Hermandads contra don Antonio de los Santos, a quienes se 
previene deven continuar cada vno por su parte las mas acti- 
vas diligencias en persecucion de dicho negro y que se gra- 
duara  de merito muy recomendable aquel d e  los dos que 
primero verifique s u  p r i s i o n ~ . ~  Asi fue como el unegro voraz 
carnificen o *negro incogniton, como se le conocio oficialmen- 
te, entro a formar parte de las preocupaciones de las mixi- 
mas  autoridades de la colonia. 

Pasados mes y medio desde aquella orden la Real Audiencia 
debio repetirla, no sin antes  referirse a las mismas diferen- 
cias eatre las autoridades veganas, reprendiendoles en los 
terminos siguientes: 

 rec cono cien do se de las antecedentes diligencias q i i ~  por 
piques y resentimientos particulares no se practican las 



activas y zelosas diligencias que estrechamente encargo 
este Superior Tribunal para la pronta prision del negro 
voraz canifice que causa tantos inhumanos extragos, 
renuevase el auto de treinta de abril ultimo, repitiendose 
el encargo para que don Josef de Alvarado y demas jueses 
aceleren los pasos y diligencias tomando los auxilios ne- 
cesarios del comandante de urbanos y demas gefes como 
tambien de otros qualesquiera vecinos apercibidos todos 
y cada uno de  ellos que si no los prestaren con celeridad, 
atencion y buena fee seran conducidos a esta capital don- 
de se les haran los cargos rigorosos que exhija y (hacer- 
los) responsables por los danos y perjuicios que resultaren 
causados por su tibiezan.' 

Todavia el 2 1 de julio, en otro auto, el alto tribunal advertia a 
dichas autoridades veganas: 

*...al sargento mayor de urbanos don Antonio de los San- 
tos y (el) Alcalde de la Hermandad don Josef Alvarado que 
reciprocamente y de acuerdo se auxilien y unan para el 
cumplimiento de sus  encargos entendido don Antonio de 
los Santos que no debe denegar el auxilio que se le pida 
por el Alcalde de la Hermandad, de los urbanos que deben 
concurrir en calidad de vecinos y advertidos uno y otro de 
que si continuaren en sus  etiquetas y disputas que sola- 
mente impiden la pronta execucion de lo mandado con 
escandalo del vecindario se haran comparecer en este 
Superior Tribunal.. . w8 

En tan graves circunstancias, la opcion tomada por los miem- 
bros de la Audiencia no era de extranar: habia que cortar ante 
todo la ola de crimenes. En efecto, las pendencias entre los 
miembros de diversos cuerpos de las milicias, los ayuntamien- 
tos y otras corporaciones se habian convertido en costumbre 
en la colonia, mientras que la falta de sosiego y tranquilidad 
publicas resultado de las acciones del (comegenten podian re- 
trasar los planes de fomento iniciados y hasta provocar que 
se frustraran. En efecto, las autoridades junto a los principa- 
les hacendados de  la colonia, habian llegado pocos anos antes 
a un importante consenso sobre el camino a seguir para el 
fomento de las diversas producciones de  exportacion y de esa 
forma impulsar el crecimiento de la riqueza a que tanto aspi- 
raban. El monarca tnismo habia ratificado esas medidas acor- 



dadas por los dirigentes coloniales mediante la concesion de 
un pliego de gracias en 1786 y se preparaba para aprobar el 
proyecto de Codigo Negro que la Real Audiencia de Santo 110- 
mingo remitio a finales del ano 1784; aunque por el momento 
se habia limitado a la Real Cedula de buen tratamiento a los 
esclavos (1  7891, que fue rechazada por los hacendados 
esclavistas de la capital quienes esperaban obtener mayor y 
mas eficaz provecho de sus  esclavos. Tales expectativas de 
seguro estimularon el celo de la burocracia colonial que deci- 
dio cortar las infidencias de los negros que vivian dispersos 
por los montes, antes que atender las diferencias entre sus  
subordinados. 

Y a  en agosto de 179 1 e s  el alcalde ordinario de la Vega, don 
Jost Nfifiez, quien esta a cargo de las persecuciones, no obs- 
tante continuar las intrigas y conflictos entre Alvarado y de 
los Santos. La Audiencia sefialo entonces que use hace muy 
reparablen que no se haya verificado la captura del negro 
uquando no seria dificultosa si todos unidos y de buena fee 
caminaran auxiliandose mutuamente*. En ese mismo auto 
el tribunal por primera vez se refirio a un premio en metalico 
por su captura: u s e  gratificara con ciriquenta pesos al que o a 
los que verificaren la prision de dicho negro a mas de que les 
sera de merito este servicio#. E insta a los Marnos de hacien- 
das que por su parte practiquen las mas activas y eficaces 

8 diligencias para su aprehencion..' Sin embargo, los hacen- 
dados de  la regi8n hicieron caso omiso a este llamado. 

Nuevamente, en los meses siguientes de octubre y noviem- 
bre de 179 1 ,  se repetiran las mismas disposiciones. Despues 
de recdrdar que ha dado *las reglas mas convenientes y arre- 
gladas para el govierno con que deven proceder en un asunto 
de tanta importancia con prevencion a las justicias del mu- 
tuo auxilio, uniiin y eficasia que deven prestarse para su cap- 
turan, senala el incumplimiento reiterado de dichas justicias 
locales: q u e  hasta ahora carece esta Real Audiencia, asi de 
las diligencias que se hayan practicado para la aprehencion 
de dicho negro como de haverse dado cuenta mensualmente 
de las justificaciones que se hubieran obrado y obraren de los 
excesos y atrocidades que haya cometidon; por lo cual, use 
encarga de nuevo a las justicias que cumpIan puntual y exac- 
tamente con lo que se les tiene prevenido~i.'~ En el mismo se 
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ordeno a las autoridades de la Vega y Santiago poner ~carte 
les en los parajes mas publicosm haciendo saber la gratifica 
cion de cincuenta pesos que ofrecio la Audiencia por si 
captura. Y al final expreso el tribunal su esperanza de uqu, 
todos y cada uno cooperara a que quanto antes se consiga 1; 
extincion y correccion de este escandaloso que ya esta cau 
sando la mayor admiracion el que no se halla verificado quandi 
de suyo parece muy facil y asequible su prision si se obras, 
por todos con vnion y zelo~. I 1  

Con motivo de la visita pastoral ordinaria el arzobispo frti 
Fernando Portillo y Torres llego en diciembre de 1791 a 1; 
ciudad de Santiago donde encontrir a su vecindario sumament~ 
alborotado por las muertes e incendios que habia realizadi 
un desconocido criminal, que todos llamaban wcomegente~. 1 

juicio del arzobispo el motivo de tanta preocupacion, aunqul 
valido, era apenas un mal menor frene al peligro que repre 
sentaba la insurreccion general de los esclavos de la coloni; 
francesa del occidente de la isla, iniciada unos meses antes 
Para el, el que las autoridades y milicias de la zona no hayal 
podido capturar al negro incognito constituia una prueba m a  
de la indefension en que se encontraba la colonia espanol; 
de Santo Domingo, y la pronta necesidad de refuerzos par; 
defenderla de una posible invasion de los negros insurrectos 
los cuales representaban un numero varias veces mayor qul 
toda la poblacion de la parte espafiola de la isla. A tal propositi 
de defensa, decia en la carta que dirigio a S.M. desde aquell; 
ciudad de Santiago, el 20 y 2 1 de diciembre de 179 1: 

 no alcanzarian todos los esfuerzos de estos naturale 
criollos. De lo que no es mala prueba (bien que lastimosa 
la que esta ofreciendo un solo Negro, mas cruel y desna 
turalizado que las fieras mismas. Habra uno que refugia 
do en un monte que tendra como seis leguas de largo dl 
los Macorizes a esta Ciudad, se presenti 
desvergonzadamente en sus inmediaciones, y las de otro 
pueblos, observa a las mugeres, las hiere y mata cruel 
mente y haciendo horribles estos homicidios las gozi 
quando mismo estan expirando. (. . .) Y sin embargo de to 
dos, ni soldado ni no soldado se atrevera embestirle, aul 
quando que se trata de un reo que no tiene mas arma 
que un machete, y un asador, y ser tan cobarde que m a  



de una vez le ha hecho huir una muger por defender a s u  
hija con el arma de un solo cantaro que llebaba en la mano. 
El permanece matando mugeres y porque ultimamente 
mato a traicion un hombre, solo se ha logrado que no se 
atrevan a caminar de noche, ni solos.ri12 

Concluye el arzobispo deplorando la actitud de bs pobladores: 
.Estas son las animas y fuerzas que los criollos acreditan con 
quien Ics mata e infama a sus  hijas, mugeres y esclavos; 
contra un hombre casi desnudo, desarmado, y cobarde.d3 No- 
tese el detalle que aporta el arzobispo cuando senala que ade- 
mas de Las mujeres (esposas e hijas] de los pobladores, las 
victimas del comtgente era tambien los esclavos. 

En el mes de septiembre otros hechos de sangre, varias heri- 
das dadas a Patricio Mexia, y poco despues la muerte en las 
inmediaciones de Santiago de .una hermosa doncella de ca- 
torce ai ios~t , '~  aumentaban las fecharias del negro incognito. 
A instancias del mismo arzobispo, la Audiencia renovo la or- 
den de captura y en caso preciso uampliandola con el salvo 
conducto para matarlo., ademas de aprobar .una considera- 
ble suma que ofrece la ciudad de La Vega a quien lo entregare 

ue se apudero de los habitantes de Santiago llego a 
que, hallandose el mitrado en aquella ciudad, se- 

gun refiere el propio arzobispo: el Ayuntamiento se  reunio 
con todas las  formalidades ... #para pasarme, como me paso, 
oficio a fin (de) que mandara hacer y (sic) solemne rogativa 
para que Dios les cogiera y entregara preso al Negro.. El pre- 
lado debio oponerse, desde luego, a esta pretension de las 
cabildantes: ayo di una respuesta negativa, y con tanta ener- 
gia, a los Deputados, que se avergonzaron de haberme pasado 
tal suplican,16 indico en su carta Portillo y Torres. Pero no fue 
esta la unica situacion embarazosa que enfrento el arzobispo 
ya  que su estadia en dicha ciudad coincidio con la llegada de 
la primera solicitud de ugente y socorron para defender la fron- 
tera, como ciudad .mas inmediata a la Rayan que era enton- 
ces la ciudad de Santiago, 10 que provoco que las mujeres 
pidieran acon gritos, sollozos y lagrimasll al mitrado que na 
permitiera que se enviaran alla los hombres de  la ciudad por 
el peligro que corrian ellas y sus familias, con la amenaza 
que tenian m a s  cercana del comegente. Y asi como se ncgo a 
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realizar la general rogativa, el arzobispo se vio r cisado a 
negar la licencia para enviar *la gente visofm de la ciudad a 
la frontera. Todavia mas, pues la situacion de sobr salto ha- 
bia alcanzado a los propios subalternos del arzobispr quienes 
ademas de compartir las mlsmas preocupaciones de la g< ,e 
veian el peligro que representaba la re rli6n de lo esc 'a~os  
de la colonia francesa, por lo que Portill y Torres d -bio ~ a m -  
bien amonestar al clero aen privado que ula sente no 
era la circunstancia de que fornentat .I con si msterna- 
cion la del pueblon.17 

Encontrandose ya de vuelta en la sede de s u  arzohis~ado, Por- 
tillo y Torres medito detenidamente L problema qu ha110 en 
Ias ciudades y lugares que visito en el Cibao y sacc sus pro- 
pias conclusiones. De llas derivo su proyecto de crear nue- 
vos curatos de partido en su diocesis, que c .~munico al Rey en  
2 1 de junio de 1792, seis meses despues de Iris hechos que se 
acaban de referir. Expreso el arzobispo que UCL 7 el enunciado 
establecimiento se podrin remediar aquellos n d e s  y conse- 
guir tambien, con el tiempo, el importante fin de reducir a 
pueblos un crecido numero de habitantes dispersos en los 
campos de la isla sin sociedad civil ni moral, los quales dice 
que viven mas como brutos que como seres ra~ionalesn. '~ 

Parece, por otra parte, que Ia Audiencia no se cansaba de 
repetir las mismas ordenes. Esta vez con motivo de la muerte 
de la joven Francisca de la Antigua,lg asesinada mientras 
lavaba ropa a Ia orilla de1 rio, en auto de noviembre del mismo 
ano 179 1,  escriben los jueces del alto tribunal contestando al 
alcalde ordinario de la Vega don Jose Nunez: iinuevamente se 
recomienda con la mayor estrechez la soIici tud y aprehencion 
del negro incognito que a pesar de las mas zelosas y asertadas 
prevenciones de esta Real Audiencia progresa cometiendo 
tales atrocidades como las que menciona en esta representa- 
cion.. Y despues de recomendar a dicho aIcalde cumplir lo 
mas pronto con el envio del sumario correspondiente del caso 
en cuestion, concluye: 

#Queda esta Keal Audiencia atonita al ver que en tan dila- 
tado tiempo como ha corrido desde que se manifesto en 
aqu~l los  partidos este feroz negro no se haya podido apre- 
hender estando convocada v advertida casi toda la juris- 
dicciiin con los A1ca:des de Hermandad en sus respectivos 



territorios, a. cuyos vecinos igualmente que a dichos al- 
caldes de Hermandad notificara que todos senalen dia fixa 
en  la semana para que bayan a lavar a las fuentes o rios 
s u s  mugeres e hijos y que nunca lo executen sin ser acom- 
panadas y proveidas del numero de hombres vecinos y de 
bara si los huviere que puedan guardarlas de los insultos 
y acometimientos del experado negro a fin de que de esta 
manera se excusen semejantes lastimosos suce~osbl .~~ 

Ese mismo despacho se envio por separado a las justicias de 
Santiago y Cotui. 

No obstante las advertencias y reconvenciones del Regente y 
demas oidores de la Audiencia, las autoridades de La Vega 
continuaron con s u s  diferencias, descuidando al mismo tiem- 
po las diligencias persecutorias que se les encargaban como 
propias de su funcion. Esto dio lugar a que los crimenes conti- 
nuaran y se expandieran en corto tiempo a un  radio mayor 
que el de aquella jurisdiccion, registrandose vanas fechorias 
similares en los alrededores de los partidos de Santiago, Moca 
y Cotui, inmediatos a La Vega, como indica la relacion atri- 
buida al padre Amezquita para el aiio 1792. Con ello el area 
de influencia del llamado #negro incogniton pronto alcanzo a 
todo el valle del Cibao, la zona mas poblada y mas rica en 
tierras de labor, aunque para entonces gran parte se  hallaba 
cubierto de bosques y matorrales entre un  hato y otro hato, 
como sefialan diversas fuentes. Llama la atencion que estos 
sucesos aparezcan justamente en aquellas regiones donde 
primero se fomentaron estancias. Grandes extensiones de 
ese valle estaban llamadas a convertirse en poco tiempo en 
produktoras de tabaco, maderas y otros bienes de  comercio 
con el exterior, dadas las facilidades otorgadas por la corona. 
No en balde La Vega contaba ya con un gran numero de hatos 
y estancias, algunos de los cuaIes abarcaban grandes exten- 
siones dedicadas a la ganaderia y cultivos exportables.*' En 
efecto, desde mediados de la decada de los 70 del siglo XVIII, 
el rio Yuna estaba siendo utilizado para transportar frutos de 
exportacion, especialmente tabacos de la factoria establecida 
en Angelina (Cotui), que salian por la bahia de Samana hasta 
llegar al puerto de Santo Domingo para su  embarque hacia la 
metropoli. Pero nada de esto parecia preocupar a la baja bu- 
rocracia sumergida en coriflictos de ~erarquias  y funciones 



comarcanas, en otras palabras, en  lucha por el control del 
poder local. 

Durante el ano 1792 la Real Audiencia reacciono asumiendo 
una serie de iniciativas que trataban de suplir la inaccion de 
las autoridades del interior de la colonia. En enero de 1792, 
ante la ausencia de respuesta de parte de  los amos de hacien- 
das al auto de 5 de agosto de 179 1,  ordeno al alcalde ordinario 
de la Vega formar una Junta  con el comandante de las armas 
de la ciudad, los alcaldes de Hermandad, y los hacendados prin- 
cipales para que #acuerden los medios m a s  proporcionados y 
oportunos a conseguir la captura del negron, tomando las medi- 
das mas equitativas para el mantenimiento de las cuadrillas 
que se organizaran al efecto. Una vez conseguida la captura 
del reo, como esperaba la Audiencia, ucesara el desaire que 
hasta ahora ha padecido la jurisdiccion 

En febrero del mismo ano, como medida #extraordinaria. la 
Real Audiencia por diligencias del regente UrIzar formo su 
propia cuadrilla para perseguir al negro incognito: fue acau- 
dillada por J u a n  Cuba, capitan de buscadores, natural de esta 
Ysla y sugeto de acreditado valora, junto a *Manuel Ramirez, 
tambien natural de la misma y de espiritu conocido#. Ambos 
se  habrian presentado ante el tribunal de la Audiencia para 
ofrecer sus  servicios: 

M. .  .estan prontos a salir inmediatamente en busca del ex- 
presado reo, y a perseguirle por todos los medios que el 
practico conocimiento que poceen de los terrenos donde 
comete los excesos les sumministrara tomando todas las 
luces y noticias que el caso y sus  circunstancias requie- 
ren para indagar su paradero: lo atacaran vigorosamente 
exponiendo en caso preciso sus  vidas. Y habiendo mereci- 
do esta laudable oferta la mayor aceptacion de este Supe- 
rior Tribunal, devia de  mandar y mando que desde luego 
se les havilite de los auxilios necesarios asi de dinero 
como de  armas^.'^ 

En dicho auto la Real Audiencia advirtio a los citados alcal- 
des de la Vega y demas jueces q u e  no les impidan el cum- 
plimiento. de su comision a dichos capitanes J u a n  Cuba y 
Manuel Ramirez y que,  ademas, les auxiliaran y favorecie- 
ran .en todo lo tocante al logro de su empresa., pues d e  lo 



contrario se haran responsables a la demostracion que un 
estorvo de esta naturaleza tan perjudicial a la causa piiblica 
 requiere^.^^ N o  obstante habers~les  entregado pertrechos y 
pagado los gastos de mantenimiento, no hubo novedad algu- 
na  y la comision dada a la cuadrilla del capitan Cuba termi- 
no en fracaso. 

De acuerdo con el relato del padre Amezquita, el mes de junio 
fue decisivo en la persecucion del comegente. Al parecer se 
trato de  que en aquel mes se produjo una de las batidas mas 
importantes organizadas en la region contra el negro incog- 
nito. A pesar de que en esta ocasibn se habrian movilizado 
unos dos mil hombres, de acuerdo con Amezquita, tampoco 
hubo resultados tangibles: 

#ES cosa increible -escribe el terrateniente y sacerdote 
vegan* para los que no presencian las diligencias que se 
practican, que pudiera escaparse en medio de aquellos y 
de tantos como le persiguen. Desde el dia 18 hasta el pre- 
sente se cuentan por lo menos dos mil hombres de San- 
tiago y Cotui ocupados en su persecucion, y todavia no 
hay probabilidad de s u  prisibn: todo el terreno esta lleno 
de centinelas apostados ocultamente, y bien prevenidos 
de armas de fuego, y a mas no cesan (Ias) Rondas volantes 
que !o surcan todo valiendose para mejor tino de perros 
escogidos. 

UNO menos admira que habiendo tantos centenares de 
armas de fuego en s u  seguimiento todavia no se ha expe- 
rimentado que ni casualmente se haya encontrado con e1 
alguno que las Iler~e.n26 

Enterado de los resultados negativos de la persecucion em- 
prendida por las autoridades de las principales villas del Cibao, 
a fines de junio un auto acordado de la Audiencia ordenaba a 
las justicias de Santiago, la Vega y Cotui, que ademas de la 
persecucion del negro incognito, ((aprehendiesen a todas aque- 
llas personas especialmente negros contra quienes alcanza- 
sen la mas leve sobspechan. La drastica medida habia sido 
tomada despues que aesta Real Audiencia penetrada del mas 
vivo dolor ha visto los crueles homicidios que continua come- 
tiendo el negro i n c o g n i t ~ n . ~ ~  En esta ocasifin 10s jueces del 
tribunal dieron cuenta de sus  inferencias sobre el tnodils 



EL COMEGENTE, UNA REEELIOH C A M P M N A  AL FINAL DEL PER~ODO C0LOllU.L 185 

operandi del citado reo, hechas a partir de los reportes envia- 
dos por las autoridades de la Vega: 

#Que por las circunstancias de  executarlos siempre sobre 
seguro en personas ansianas, enfermas, ninos y del devil 
sexo femenino, indica que tiene una noticia exacta c in- 
dividual de s u  residencia y de las horas en que no se ha- 
llan en sus  bojios los que pueden defenderlas de sus  
insultos. (...) Y mediante a que de todas las combinacio- 
nes de la atrocidades hasta ahora cometidas se compren- 
de que este negro tiene algunas personas encubridoras y 
cooperantes que le comuniquen noticias por medio de las 
quales ilude y se burla de los sujetos destinados a su 
p r i ~ i o n n . ~ ~  

Sobre los modos de proceder del comegente, afirma tambien 
el padre Amezquita: 

*Usa este maldito un  arbitrio que es preciso le surta el 
efecto que desa, y es, que pone fuego a la casa, para con la 
confusion y consternacion lograr con acierto sus  tiros en 
los miserables que sorprendidos huyen del incendio (. ,.). 

*Otra particularidad tiene y es una cobardia sin compara- 
cion pues de frente suyo aunque sea una mujer que le 
haga cara no se le arrima, d o  procura defenderse de le- 
jos aunque sea con piedras, aun cuando se halle armado 
con su buen ~ a b 1 e . n ~ ~  

Otra de las medidas uextraordinarias~ que tomo la Audiencia 
fue el envio por despachos separados y secretos a los coman- 
dantes de armas y las justicias de Santiago, la Vega y Cotui, 
de la orden de salir upersonalmente a perseguir y solicitar 
este feroz negro#, advirtiendoles que ano se retiren de !os 
montes mientras no se verifique s u  captura.)! Asimismo, se 
les instruye para que: 

nRegistren par sorpresa con el mayor escriipulo todos los 
bojios que hayan en los montes, y finalmente procedan en 
todo cautelosamente a fin de ver si se descubre alguna 
oculta maquinacion que por lo que arrojan de si los proce- 
sos es la que debe mantener libre a esta fiera y no ser 
magico como han insignuado de cuyo error deven desen- 
ganar al comun de las gentes por ser ageno de la creencia 



cristiana y que solo puede servir de alucinar a los incaii- 
tos e i g n ~ r a ~ t e s l l . ~ ~  

Las ultimas frases de dicho auto dejan entrever la manera 
como la gente comun habia interpretado la ineficacia de las 
autoridades. En la logica de los habitantes del interior si los 
soldados y milicias bajo la direccion de sus capitanes y los 
alcaldes no habian podido prender al negro incognito era por- 
que este contaba con poderes sobrenaturales, esto es, magi- 
cos. Desde luego, tal presuncion en lugar de llevar tranquilidad 
a campos y ciudades los lleno de pavor, tal como vimos en la 
reaccion del cabildo y los habitantes de Santiago durante la 
visita del arzobispo Portillo en diciembre de 179 1 .  

Hasta octubre de 1792, cuando se interrumpen los listados de 
los muertos y heridos que acompanan la relacion del padre 
Amezquita, el comegente habia asesinado a 25 personas (vease 
cuadro 1 1, ademas habia propinado golpizas y heridas a otras 
2 9  personas (vease cuadro 2) ,  en las jurisdicciones mencio- 
nadas de Santiago, la Vega, Moca y Cotui. Los listados, sin 
embargo, no son exhaustivos. 

CUADRO 1: MUERTOS POR EL NEGRO INCOGNITO 

NO Fecha 
1 - 

2 - 
3 - 

4 - 

5 - 

6 - '  

7 - 
8 - 

9 - 

10 14/8/1791 
11 14/8/1791 

12 - 

13 - 
14 - 
15 - 

Lugar 
Santiago 

Jababa. Moca 
Cenovi, Cotui 

Jamo 

Angostura. Stgo. 
La Vega 

San Luis 
Los Corozos 

- 

San Luis 
La Vega 

Estancia Nueva, 
C a n t q o  
Genimilb 

Los Limones 
Los Lrmones 
Los Limones 

Nombre o desuipciiin 
uuna morenai 

U una rnudlacha~ 
auna n q n t a ~  

aun negriton 

*Negra prenada 
u n a  mulatima 

Rudecinda Remgin 
ama morenai 

Muna mujw prerladaii 
Francrsca de la An$ua 

Muna morenan 

ahija de T m a s  Garcian 

sanhago Hernanckz 
Pedro Santiago de Mena 

Leonor Sanchez 
Florencia 

Gen 
F 

F 
F 

M 

F 
F 

F 
F 

F 
F 
F 

F 

M 
M 
F 
F 

Cond. Observadon 
esclava Dueda: Vda. 

Garcia 

esclava Dueno: Cacimiro 
Concepcion 

esclavo dueiTo: V ioMno 
Sanchez 

esclava dueno: D. Agusth 
de Moya 

libre 
esclava duerlo Vinorkno 

Sanchez 
libre <Ves estocadaso 
11 bre - 

esclava dueno: D Agusbn 
de Moya 

libre - 

libre 
libre 
libre 
Iibre 



Palmar 
Palmar 
Palmar 

Las Cabuiias 
La vega 
La vega 

Jamo 
Marga Larga 
Manga Larga 

Pascual Espinola 
Bemarda 

Manana Gil 
Eugenio Cancepcion 

uTio Gabriein 
Apalonia Ramos 

irun hija de Antonia Gabinon 
Marws P e r a  

R i  

Iibre 
Iibre 
libre 
libre 
libre 
libre 
libre 
libre 
li b e  

hija del antemr 

- 
80 anos de edad 

aquemadon 
Hija del anmw. 

8 aiios 
Duem: Manuel 

Sanchez 
ralanmdo 

por ks bmosa 
u8 machetazosn 

auna mujeri esciava 

El Algarrobo Manuel Alvarez libre 

libre Rio Seca 
29 711011792 Canfiago a U M  mubtai F esclava duena: Juana 

Muiioz 
Fuente: Relacion del padre Amezquita, pp.  273-274. 

CUADRO 2: HERIDOS Y CONTUSOS 

Nm Lugar 
1 Jirnayaco 
2 m 

3 Las Guasumas 
4 - 
5 m 

6 - 
7 LOS Corozos, Moca 
8 m 

9 m 

10 - 

Nombre o descripcion 
aun hombren 

aei n q r o  Domingon 
aun negro# 

Juana Castillo 
iruna hijai de la anterior 

uia Paiianoi 
auna muchachan 
Gregono Pailano 
auna muchachan 

Brig ida 

Gen. 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 

Obse~ac idn  - 
j esclavo? 

#mujer de Baltasar Rerngior 

- 

~esclava de Juana Franciscai 
ala hija de Luis# 

- 11 - #la hija de Ferreiraa 

12 m Vicente Gonzaiez 
13 m Bonilla 
14 - aun Bomegran 
15 m uun Fi lotwi 
16 m Pedro Perez 
17 - Maria de J e s h  
18 Cenovi, Cotui Juan de Banderas 
19 m Leonor Restituyo 
20 - Gregono Hernandez 
21 - Manuel Concepcion 
22 m Don Ventura Lopez 
23 m Andrea de Salas 
24 m Antonio Gabin 
25 Cenovi, Cotui Marcos Guillermo 
26 - Juan Lopez 
27 - uun Enean 
Fuente: Relacion del padre Amezquita. pp.274.275 



Entretanto, los crimenes siguieron propagandose sin q u e  las 
autoridades pudieran hacer nada por detenerlos. El 7 de agos- 
to de 1792 otro auto de la Audiencia se refiere a la aprobacion 
de un muevo plan. ideado por los alcaldes de Santiago y la 
Vega para dar con el criminal, mediante batidas contra sos- 
pechosos en los campos. A ese proposito se les recuerda a 
ambos q u e  no deben olvidar el auto acordado en que se les 
ordeno la quenta mens(u)al de los reos que existen en sus  
carteles*,." refiriendose a la orden de junio ultimo. Aun bajo 
este nuevo plan los resultados no son satisfactorios, pues no 
produce el efecto deseado. Los meses siguientes no dejan de 
expresar cierta desazon por parte de la Audiencia. 

Desde julio de 1792 la audiencia habia mandado sacar alas 
senas que del feroz negro incognito aparecen en los procesos 
remitidos. a fin de  enviarlos a las justicias de Cotui y Santia- 
go. Esta vez la Audiencia ponia empeno en que, una vez iden- 
tificado, .procedan a su captura si pudiese ser vivo y de no 
muerto., aumentando el premio i~hasta la cantidad de dos- 
cientos pesos~.  ' El negro incognito o comegente debia res- 
ponder a la descripcion siguiente: 

El maximo tribunal de la colonia orden6 en el mes de sep- 
tiembre de aquel ano 1792, que se incluyera tambien a los 
-negros extranjeros que se encuentren en cualesquiera de 

#Color negro aunque un  poco colorado los ojos y la boca, 
tambien colorados, estatura baja, u n  poquito grueso, prla- 
do a modo dc judia, la qual por detras le pasa del cerebro, 
pintado de bastante canas, sin barba y quasi lampinu, 
hoyoso de virhuelas, vestido de camisota y calsones de 
listado rosado muy roto o casi e n  cueros, y con las faldas 
de  la camisa por delante sacadas, que trahe un trapo ne- 

5 
g 
.C! - 
8 
5 a 

1 e 

las tres jurisdicciones~. Dichos negros extranjeros debian ser 
% remitidos a las Reales Cameles de la capitaI, a menos que en 
E aquellas jurisdicciones de Santiago, la Vega y Cotui ahaya 
a, 
U personas que se hagan cargo de cuidarlos y manejarlos con 
m 

aplicacion, subordinacion politica y cristiana, y se hagan car- '' go de responder por su conducta, cuya obligacion se firmarft E 
g por escrito.. Asimismo, indica que asi hay a l e n  numero de 

.E negros errantes que huviesen aprehendido y puesto en suje- 
2 tos conocidos y de confianza diran quantos son, su edad, sexo, 

nacion o tribu de donde ~ o n n . ~ '  
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gro en la cabeza y otro anil en la cintura y tambien al 
cuello un rosario de cuentas blancas con su cruz, formada 
por las mismas, el que muchas ocasiones le han visto 
envuelto en la cabeza, que porta un  machete corto y an-  
cho y un azadon de 

En cambio, de acuerdo con las noticias recogidas por el padre 
Amezquita en SU relacion de los hechos. sus  seiias eran: 

#Este monstruo es un negro incbgnito de color muy claro, 
que parece indio, el pelo como los demas negros pero muy 
largo, de estatura menos que regular, bien proporcionado 
en todos sus miembros, y facciones, y tiene de particular 
los pies demasiados pequenos. De ordinario anda desnu- 
do, aunque algunas veces suele aparecerse con chupa, la 
camisa, y siempre sin calzones. (.. .)  No hemos podido ave- 
riguar de que nacion es. Solo si que puede ser de los ne- 
gros de la Costa de Oro en Afnca (...)m.35 

Poco antes se  habia referido a las armas, el tipo de alimentos 
que consume y el olor caracteristicos del comegente: 

.Las armas que usa, son puntas de sables, espadas o cu- 
chillas bien asegurados en u n  palo, como de tres varas y 
media de largo, cuando no le conviene acercarse para 
hacer un tiro, desde lejos le dispara con tanta certeza que 
no yerra jamas el golpe, algunsa veces le faltan estas ar- 
mas y entonces hce puas agudas de un varejon a la ma- 
nera de dardo y le usa con la propia destreza y acierto. 

.Su comida ordinaria son trompas, lenguas, pies y ubre 
de cerdos, y no guarda para otro dia; tambien se  ha experi- 
mentado que no hace uso del dinero, porque habiendo en- 
contrado en varias casas que el escalaba lo ha dejado, y lo 
mismo sucede con bebidas y otras cosas de mayor esti- 
macion. Tambien se ha advertido que tiene una particu- 
lar ojeriza a los perros (....l. E1 hedor y grajo que despide de 
SU cuerpo es tanto, que infesta el viento por donde quiera 
que 

Ambas descripciones tienen en comun algunas caractensticas 
como la estatura (ubajan y #menos que regularn) y la forma de 
andar ~~desnudon o casi en cuerosn; aunque por lo demas podria 
tratarse de personas distintas, pues tienen colores diferentes, 



el uno usa pelo largo, chalecu (iichupabb) y camisa, va {{siempre 
sin calzonesbb, tiefie pies pequenos y un hedor penetrante, rnien- 
tras el otro va pelado (.a modo de judia•â) y tiene muchas canas, 
usa ~carnisotaii y calzones, aunque muy rotos. Las annas que 
senalan ambas fuentes tambien son diversas: el machete corto 
y el azadon de un lado; las lanzas y dardos de otro, aunque pre- 
viamente el propio presbitero vegano se habia refeido a que en 
ocasiones portaba #un buen sable#. Ademas de otras caracteris- 
ticas que sin ser excluyentes no dejan de ser llamativas, como 
el uso de panoletas de colores en la cabeza y un rosario, las 
cuales no aparecen en la relacion de Amezquita. 

A la larga, las batidas tras el comegente que se iniciaron en 
junio de 1792 y se ampliaron en los meses subsiguientes para 
que abarcaran a todo tipo de negro sospechoso y cualquier 
otro negro extranjero (estos provenian mayormente de la fron- 
teriza colonia francesa de Saint Domingue) que viviera al 
interior de los montes, debieron surtir su efecto. No conoce- 
mos el numero de presos que fueron enviados por las rondas 
volantes que funcionaron a partir de esa fecha, pues los docu- 
men tos no dan cuenta de ella. Y a juzgar por las veces que lo 
solicita la Audiencia, parece que no se cumplio cabalmente 
con la orden de enviar la {{cuenta mensualp de los apresados. 
Ya sea porque hayan atrapado a muchis reos o porque se haya 
capturado a uno reputado de cabecilla o principal responsable 
de las muertes (como supone la relacion de Amezquita), lo 
cierto es que finalizando el ano 1792 la paz retorn6 al Cibao, 
donde entonces se iniciaron los preparativos para la defensa, 
siempre a la expectativa de los acontecimientos de la revolu- 
cion de los esclavos de la colonia francesa de  la isla iniciada 
en agosto de 179 1. 

No se habia acabado el sobresalto en la region del Cibao, cuan- 
do ya se produjeron nuevos crimenes esta vez fuera de las 
jurisdicciones hasta entonces afectadas. La reaparicion de 
los sucesos e n  la zona sureste de la colonia, en los alrededo- 
res de la ciudad de Santo Domingo implicaba, para quienes 
dieron seguimiento a los hechos, que el comegente cruzo la 
cordillera Central y actuaba en un espacio distinto. Se ini- 
ciaba asi una nueva etapa de fechorias, pero tambien un mayor 
esfuerzo sistematico de persecucion hasta lograr su captura 
o extincion, como veremos de inmediato. 



En el mes de febrero de 1793 un nuevo auto acordado de la 
Real Audiencia enviado .por cordillera. a todas las autorida- 
des de la colonia, volvia sobre el asunto recalcando la necesi- 
dad d e  perseguir a todos los negros que se reputaran 
desaplicados en el trabajo: 

{(Que sin embargo de la constante vigilancia de este Su- 
perior Tribunal ha expedido muchas y muy eficacias (sic) 
providencias y especialmente con motibo de la causa en 
que se persigue la persona del malbado y cruel sanguina- 
rio negro conocido vulgarmente por Incognito que tantos 
desvelos y cuidados ha causado a esta Real Audiencia y al 
Gobierno para que los justicias indaguen con la mayor 
actividad y tomen cierta noticias y conocimiento si hay 
en s u s  respectibas jurisdicciones otros negros o 
qualesquiera otras personas vagamundas sin oficio ni 
destino para corregir y castigarlos y aplicar a cada uno al 
servicio para que sea apto y si fueren sujetos inquietos y 
vida reprobada condenarles a las penas establecidas por 
las leyes de estos reynos en el concepto que gentes de 
esta claze, a mas de no servir de ninguna utilidad en los 
pueblos donde reciden, les producen muchos perjuicios y 
escandalos y con su  mal exemplo y seduciones pervierten 
a los buenos o bien intencionados y aunque se han expe- 
rimentado de estas providencias efectos favorables por la 
actividad de varios juezes que animados de su zelo han 
procedido contra tales gentes prendiendo y expeliendo a 
muchos sediciosos y discolos, siendo esta materia tan 
importante por lo que yntereza la tranquilidad comun, buen 
exemplo y arreglado orden publico, que si no se vela 
ymformemente sobre un cimiento tan esencial, no puede 
prevalecer la paz, la justicia y felicidad de una republica, 
acordaban y acordaron se despachen oficios circulares con 
insercion de este auto a todos los justicias encargandoles 
que a mas de perseguir al citado Negro Incognito cumplan 
con vigor y empeno quanto en el se manda~l,"~ etc. 

Hacia estas fechas las autoridades de la colonia espanola de 
Santo Domingo advirtieron que el peligro que representaba el 
Comegenten sobrepasaba los limites de la intranquilidad ru- 
ral. Donde quiera vecinos o milicias que eran requeridos para 
enviar a la frontera debido a los acontecimientos revolucio- 



narios de la parte francesa, estaban ocupados en la busqueda 
de aquel y no yuerian abandonar las villas y ciudades en que 
vivian hasta no dejar mejor resguardadas sus propias fami- 
lias, las que a su vez temian encontrarse desamparadas. Mien- 
tras tanto los ministros de la Audiencia, el gobernador Joaquin 
Garcia y el Arzobispo, por su parte, miraban con impaciencia 
el giro de los acontecimientos en la parte francesa que pre- 
veian catastrofico para la colonia espanola.38 Para ellos, el 
incremento del robo de ganado por los insurrectos en la zona 
de la frontera y la incapacidad para diluirlos por parte de las 
fuerzas negras rebeles leales a Espana dirigidas por Jean 
Francois, entre otros, eran indicios de un peligro mayor que 
temian no poder contener. De ahi que hayan solicitado al Rey 
eI envio de mas tropas que pudieran al menos controlar a los 
esclavos rebeldes de la colonia occidental convertidos en un 
improvisado ejercito que creian penetraria por los montes y 

g otros sitios de la parte espanola extendiendo la agitacion so- 
cial y el desorden a toda la isla. 

Pese a tan delicada situacion interna, aunque solo sea por el 
estado de animo de la poblacion ante las continuas muertes 
de personas y animales que ocurrian en los caminos y ha- 
ciendas, ademas de incendios, el regente Jose Antonio Urizar 
informo al ministro don Pedro Acuna, en carta de marzo de 
1793, que todo estaba en calma y bajo control de las autorida- 
des: ~Perrnanece la paz y socrego en nuestra dominacion sin 
el menor recelo de que se altere y se repiten nuestras provi- 
dencias para que subsista con la misma solidez y nada pueda 
ofender a nuestra  tranquilidad^^. QuiiGs dudando de  que algu- 
na noticia haya llegado a la metropoli sobre los sucesos cri- 
minales que desde hacia tres anos venian produciendose, 
agrego de inmediato: uno han dejado de ocurrir alguno que 
otro caso de excesos cometidos por algunos malhechores y tal 
vez llegan estos desfigurados o abultados a la superioridad y 
muchas veces se suele atribuir a la falta de vigor o de celo de 
la Justicia)}. Subrayando que inmediatamente se recibieron 
las primeras noticias se expidieron desde esa Real Audiencia 
todas las providencias de lugar para atajar 40s asesinatos, 
incendios y heridas que se decia y dice que cometia un negro 
desconocido denominado vulgarmente el i n c ~ n n i t o n . ~ ~  L'na 
parte de las providencias despachadas por el Regente en nom- 
bre de la Audiencia se enviahan ahora por testimonio ##para 
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que el penetrante y escrupuloso juicio de Vuestra Kxcelencia 
cornprehenda la atcncibn v vigilancia que ha habido y hay 
para conservar nuestra paz. interior.,'%tc. 

Para esa fecha, las autoridades coloniales estaban sumamente 
preocupadas por la evolucion de los acontecimientos en la 
vecina colonia francesa, y en particular por la condicion de 
indefension en que se encontraba la plaza de Santo Domingo. 
Al respecto, escribia el Regente: 

#...la condicion de nuestra Ysla que esta sin ninguna for- 
tificacion y con proporciones para ser atacada por muchas 
partes, asi por tierra como por mar. Nuestra tropa casi 
toda se halla en las fronteras y la mayor parte de las mili- 
cias en ellas, y en sus inmediaciones y por estos motivos 
se ve esta plaza desguarnecida pues el niimero de tropa 
veterana apenas llega a quinientos hombres y sus mili- 
cias de trescientos a quatrocientos hombres. Fuerza muy 
devil para resistir si nos llegare una imbacion poderosa 
ultramarina. n4 l 

Es en  ese contexto que las muertes de varios esclavos en Ias 
cercanias de Santo Domingo, puso un nuevo ingrediente a Ia 
situacion de desasosiego que venia arrastrando la poblacion 
de ciudades y villas de la parte espanola desde hacia mas de 
tres afios. 

En breve la Real Audiencia tomo cartas en el asunto y me- 
diante auto de abril de 17934' nombro una comision bajo el 
mando de uno de sus ministros, con amplios poderes, acom- 
pafiado de unos 200 hombres entre tropas y milicias para po- 
ner fin a un estado de cosas que de prolongarse tendria graves 
consecuencias sobre la parte espanola, la cual en compara- 
cion con los acontecimientos del oeste de la isla parecia man- 
tenerse en calma: 

.Los excesos que se cometian en las inmediaciones de 
esta capital, la noticia de que un negro sanguinario, que 
en otros parages de la Ysla havia perpetrado atrocidades, 
se hallaban en esta jurisdiccion, y que otros cimarrones 
la infestaban, y ultimamente las muertes de tres negros 
y viejos acaecidas en un sitio llamado la Furnia, distante 
una legua de esta ciudad, determino al Real Acuerdo, a 
que saliese uno de sus ministros con escribana, auxilio 



de tropa y otras gentes con comision en forma para el exa- 
men y com~robacion de aquel delito, inquisicion, perse- 
cucion y apreension de sus authores, complices y otros 
delinquentes, con amplias facultades para todas las de- 
mas providencias que estimase convenientes al logro de 
tan saludables fines, y de la tranquilidad publica, que se 
hallaba 

Para ejecutar esta comision la Audiencia de Santo Domingo 
nombro a don Pedro Catani, oidor decano de este tribunal, y 
ciertamente la eleccion no pudo ser mas acertada. Catani no 
solo contaba en su haber la funcion que cumplio en el Nuevo 
Reino de Granada, como comandante de las tropas que defen- 
dieron a Santa Fe de Bogota, la capital de aquel reino, en 
ocasion de otra rebelion rural, la llamada wevolucion de los 
cornunero~i ,~~  sino que, ademas, era un gran conocedor de 
10s problemas agrarios del pais, como lo revela el informe que 
redacto en 1788 sobre el fomento de la colonia.45 

Poco despues y en el transcurso del mismo mes de abril una 
Junta de Hacendados reunida en el Cabildo de la ciudad de 
Santo Domingo, solicito formalmente al gobierno la captura 
del negro incognito y formo, para contribuir a ello, sus propias 
cuadrillas de buscadores. Ademas nombro como directores de 
la misma a cinco de ellos, electos entre los veinticinco pre- 
sentes: los hacendados Nicolas Guridi, J u a n  Bautista 
Oryazabal, Jose de Castro, Francisco Tapia y Fklix GuillCn. 
Todos ellos amos de esclavos y con intereses en plantaciones 
de azucar, algunas muy importantes como el ingenio de Boca 
de Nigua, propiedad de O r y a ~ a b a l . ~ ~  

La mentada junta motivo su  creacion .en vista de los 
frequentes homicidios y excesos acaesidos de algunos meses 
a esta parte en las inmediaciones de esta capital y que en los 
lugares distantes se han cometido varias atrosidades seme- 
jantes#. Indico igualmente las causas de los mismos, sena- 
lando #que estos acontecimientos han provenido 
principalmente de mantenerse por los campos multitud de 
negros sin obediciencia ni subordinacion politica entregados 
a los vicios y a la holgasaneria~,~' con lo cual ratificaban las 
disposiciones anteriores del ayuntamiento capitalino y las 
propuestas en el proyecto de Codigo Negro de 1784. 
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La junta debatio y decidio siete puntos, a saber:48 

1)  Las medidas q u e  debian  tomarse p a r a  enf ren tar  
exitosamente la situacion; resolvio ((establecer t res  
quadrillas compuestas cada una de ocho hombres conoci- 
dos de valor, honradez y conducta, y un cabo de recomen- 
dables circunstanciasn, repartidas de la forma siguiente: 
una en Jaina, otra en el Ozama y otra en Los Llanos, abar- 
cando asi la mayor parte del territorio donde se ubicaban 
las haciendas de su propiedad cercanas a la capital. 

El salario que se les daria al capitan y las tropas; se resol- 
vio pagar 1 5 pesos mensuales a los jefes (cabos.) y a cada 
cuadrillero 8 pesos. 

De donde saldra el fondo necesario para pagar las cuadri- 
llas; resolvieron que se aportara dos reales por cada ne- 
gro, en funcion de una relacion que debian presentar los 
amos a este fin. 

El numero de directores que debia tener la Junta  confor- 
mada; resolvieron que cinco, uno por cada uno de los par- 
tidos involucrados (ademas de los tres mencionados arriba: 
Jaina, Ozama y Los Llanos, se deben agregar los de Nigua 
y Monte Grande). 

La eleccion de  cinco miembros, mencionados arriba. 

La periodicidad de los informes a la Junta  de Hacendados; 
resolvio la Junta  que los directores dieran cuenta men- 
sual de los *progresos y utilidades que se vayan experi- 
mentando de estas quadrillas~; asimismo, en vista de esos 
resultados use reserva la Junta  el determinar su perpe- 
tuo establecimiento o cesacion como el formar reglamen- 
to  p a r a  el mejor gobierno y direccion d e  ellos y 
conveniencias de los hacen dad os^.^^ 

7) El ultimo punto de la Junta  resolvio dar cuenta de todo al 
Presidente Gobernador y solicitar su aprobacion. 

La confirmacion solicitada no se hizo esperar, y en efecto el 
gobernador Joaquin Garcia la otorgo el 18 del mismo mes. De 
hecho, en vista de la situacion anteriormente descrita, la 
ayuda de estas cuadrillas debio ser percibida como m u y  valio- 
sa. Sin embargo, parece que dichas partidas de cuadrilleros 



#privadas* no fueron a engrosar las Filas de la tropa que salio a 
la persecucion de los malhechores al mando del oidor comi- 
sionado Pedro Catani, sino que actuaron por cuenta propia 
vigilando los territorios de los hacendados que formaban par- 
te de la Junta, como se desprende de algunas quejas expresa- 
das mas adelante por el propio Catani. 

El inicio de las operaciones de la comision dada al oidor Catani 
a principios de abril de 1793 no fue muy distinto de las demas 
persecuciones. Por todas partes la falta de pistas o indicios 
seguros parecian sumergirla en el desconcierto: 

 luego procedi -escribe el oidor Catani- a la formacion del 
sumario y comprobacion del cuerpo del delito, del que no 
fue posible averiguar s u s  autores, porque ni tuvo testigo 
de vista, ni quien diese noticias del caso, ni indicio de 
persona  determinada^.^^ 

En el registro de las ordenes que escribio, Catani consigna 
que nla muerte perpetrada en las personas de tres negros en 
el paraje nombrado ta Furnia. fueron .atribuidas a cinco hom- 
bres de igual clase que andan simarrones por estos rnontes~,~ '  
sin embargo, no pudo averiguar nada en concreto. Suponia 
que se habian marchado hacia el Monte Grande (hoy Villa 
Mella) y otros parajes circunvecinos y dirigio una orden a los 
alcaldes de Bayaguana para que .juntando todos los hombres 
de satisfaccion~~ salieran en persecucion de dichos delincuen- 
t e ~ . ~ '  

Entretanto, el oidor comisionado mando que se destruyeran 
los bohios donde aparecieron los cadaveres ya que en dicho 
paraje no habia vecinos inmediatos y asiendo retirado, oculto 
y sin camino real para parte algunan. Con ello procuraba evi- 
tar que se convirtieran en arechela de picaros y m a l ~ a d o s i . ~ ~  
Ademas habia enviado dos grupos de lanceros a revisar los 
montes y parajes de los alrededores para que apresaran cual- 
quier persona sospecha, los cuales tambien regresaron sin 
nada: .Bueltos los lanceros a1 dia siguiente de las diligencias 
encargadas sin haver encontrado persona alguna en aquellos 
montes, ni otra sospecha en los parages visitad os^.^' 

Con estos resultados, Catani ideo un plan para ampliar el 
radio de accion de su gente poniendo varios centros de opera- 
ciones para distintas companias de milicias que harian ron- 
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das determinadas bajo sus ordenes directas. Se trasladb al 
ingenio llamado del Convento, propiedad de Vicenta Jaen. De 
ahi se traslado pocos dias despues con la tropa que le acompa- 
naba hacia el ingenio de don Miguel Ferrer. en la misma sa- 
bana al oriente de la ciudad de Santo Domingo. El punto desde 
donde salian las milicias para hacer tales rondas eran las 
haciendas, adonde ademas se concentraban los apresados. El 
oidor pasaria revista a estos presos para depurarlos y rernitir- 
los a la capital. 

El funcionamiento de tales rondas parecia sencillo, y el pre- 
mio en metalico de doscientos pesos debia servir para ani- 
mar a milicianos y cuadrilleros a capturar a los sospechosos. 
Sin embargo, no fue nada facil controlar a los hombres que 
formaban las milicias ni mucho menos hacer que curnplie- 
ran cabalmente las ordenes que se les daba. Ademas, el oidor 
debio enfrentar otras muchas dificultades en los campos y 
con s u s  habitantes, las cuales fue venciendo con su  ingenio. 
A ello hay que agregar que su  estrategia no encontrb el res- 
paldo que requeria entre sus  companeros de la Audiencia, 
quienes en repetidas acasiones dejaron en libertad aquellos 
reos remitidos por el oidor decano, a los cuales no juzgaron 

e delito alguno por el cual debieran guardar pena 

los problemas para e1 funcionamiento de las rondas 
ch s. Comenzando por la necesidad de alimentar a 

sus  miembros a lo que se resistieron los hacendados de la 
zona, que como ya vimos estaban pagando otros cuadrilleros 
por cuenta de la Junta  de Hacendados que habian creado. En 
los primeros dias, el 10 de abril, el capitan de compaiiia Ma-  
nuel Santana, se quejaba en estos terminos: ~Senor ,  veinte y 
nueve hombres me acompanan de auxilio en esta fatiga y 
peresen de (hjambre de carne y no puedo tomarla en lugar 
ninguno, sin orden de Vuestra S e i i o r i a ~ . ~ ~  Varios reclamos 
similares se produjeron en el tiempo que duro la comision. 
Otro capitgn, Vicente Osuna, debio enviar a Catani presos a 
mas  de 10 de sus  hombres el 21 de abril, pues resultaron 
sospechosos de encubrir a los delincuentes que debian perse- 
guir. El nismo dia el oidor comisionado cirdeno a un tercer 
capitan, 'omingo Soriano: q u e  no permita a lancero alguno 
de su compania que por ningun motivo se tome por su  mano 



cosa alguna de haciendas, ni c o n u c o s ~ ~ . ~ ~  En la misma carta, 
comentaba a dicho capitan: (#Yo me admiro de que en tanto 
tiempo que rondan no hayan encontrado ni aprehendido 
simarron ni criminal alguno, no quisiera haverln de atribuir 
a floxedad, y poca actividad de vuestra merced y de los que 
estan a su Y al capitan Diego Morales, sobre los 
ocho o diez hombres de la compania del pueblo de los Minas 
que le enviaba .por no tener otros que poder en  el dia man- 
d a r ~ ,  le escribe: #pero advierto a vuestra merced que podra 
separlos, lievando algunos con vuestra merced y otros acom- 
pafiados de los demas, porque solo juntos nada h a r a n ~ . ~ ~  

Unos dias mas tarde, el 26 de abril, el propio oidor Catani escri- 
be al gobernador don Joaquin Garcia desalentado sobre los re- 
sultados de s u  comision, y habla de su pronto regreso a la ciudad; 
en parrafos muy expresivos pone en evidencia su estado de 
animo y decepcion, asi como algunas conclusiones a que habia 
arribado despues de tres semanas de persecucion: 

 aburrido me beo con estas gentes al considerar todos mis 
trabajos y fatigas inutiles y sin fruto. Yo me desvivo, yn no 
perdono diligencia, soles, serenos y malas noches, y nada 
me aprovecha. Veo por una parte las dificultades que pre- 
sentan tanto monte, y tanto laverinto y, por otra parte, no 
dexo de considerar que los perseguidores son tan malos 
como los perseguidos. L a  compania de Vicente Osuna a 
exepcion de este y quatro o seis otros, merecian ir todos 
amarrados a la capital, y la de Domingo Soriano entera 
con su capitan. Solo la de Manuel Santana me merese 
alguna canfianza. Es cierto que este es activo, vigilante y 
prictico de estos lugares, caminos y veredas, su gente de 
Los Llanos, obedientes y fieles, y que travajan sin sesar, y 
con todo, ni un  criminal, ni un  simarron han pillado o 
hasta ahora. Nada estranare que los de  las dos primeras 
companias favorescan y auxilien a los picaros, y a u n  
quando los encuentren los dexen escapar, porque son de 
un  mismn pelo y rle unas mismas constumbres que los 
otros. 

*Ya que yo no  he podido lograr la felicidad de encontrar los 
malvados asesinos, pensaba limpiar esta tierra de osiosos, 
vagamundos, ebrios y ladrones. q u e  son la principal cau- 
sa origen Y fcimento de todos los males que se padecen y 



de que havia de resultar un beneficio publico, y principal- 
mente a los hasendados (. . .) .  

 esta clase de hombres no tienen conucos, ni labranzas, 
ni otro oficio honesto con que mantenerse, sin embargo 
comen, beven, se emborrachan y triunfan, donde ha 
de salir esto sino del robo y de la maldad? De aqui nacen 
los demas vicios, los asesinatos, y todas quantas iniqui- 
dades son imaginables. Estos, como interesados a ocultar 
s u s  vicios, los atribuyen a simarrories y si algunos de es- 
tos hay, los favorecen y abrigan, como a s u s  compafieros, 
y por el propio veneficio que les resulta. 

 aquellos son los destructores de las haciendas, los que 
matan las reses, cavallos y otros animales causando gran- 
des perjuicios a Ios hasendados. 

wDe esta clase de gente, vuelvo a desir, esperava limpiar 
la tierra (. ..), quando me he visto cortados todos mis de- 
seos y frustradas mis experanzas, inquisiciones y traba- 
jos, con havermelos puesto en libertad. (. . .) 

+Todos los que he mandado y me ha puesto la Audiencia 
e n  libertad son compafieros, amigos,  auxiliadores y 
ocultadores de u n  esclavo llamado Luis Ferrer, que t res 
anos hase esta huyendo de su amo, hasiendo maldades y 
contra quien resultan mas vehementes presunciones, de 
que ha ido el autor del ynfanticidio cometido el otro dia 
en  estas :ercanias. Si en tanto tiempo no lo han podido 
prender tanto interesado, practico de estas inmediacio- 
nes donde anda, dificultades no habra ahora que pre- 
suniendole autor d e  mayores delictos, tiene tantos amigos 
que le auxilien y oculten? ( .  ..) 

*Yo esperava hacer una vicita general en  correr todos es- 
tos partidos, y con solo examinar con tres o quatro hom- 
bres practicos el estado de  las labranzas y que estas 
manifestavan la inaplicacion de  sus  duenos, remitirlos 
como vagos a la capital, pero yo me guardare ya muy bien, 
porque no quiero ya verme mas abochornado, con que me 
les pongan en libertad. 

1lE1 Tin amigo, una vez preso e l  criminal Luiz (FerrerJ, nada 
me r,ueda que haser, los autores de las muertes que moti 



varon mi salida sin duda han pasado a otros parajes, por- 
que no se ve rastro ni senas de tales gentes. Comegente 
en mi concepto no le hay, sino que son muchos los 
cornejentes, solo quedaran los vagos, osiosos y vagarnundos, 
que son sin duda los ladrones y los cornejentes. 

•áLo que esto es, nadie lo puede creer sin verlo: es todo una 
rochela de picaros, sin ley, ni religion, viven como arabes, 
sus casas sin nada de seguridad, en cueros o poco menos, 
sin trabajar, vagantes. amancebados, etc., etc. Y digame 
vuestra merced ahora: que sirven estas gentes en 
una republica?ns9 

Estas declaraciones de Catani nos indican hasta que punto 
era corta la distancia social entre los que servian como auxi- 
liares de la ley y los que huian de ella. La tendencia delictiva 
de ambas partes los acerca hasta impedir la interpretacion 
de 6rdenes y la aplicacion de sanciones. Por otra parte, los 
juicios emitidos por el oidor con tanto desenfado sobre las tro- 
pas que le acompanaban en la persecucion, la calidad de las 
personas que vivian en los alrededores de la ciudad y la inexis- 
tencia del personaje cuya captura procuraba, muestran has- 
ta que punto la condicibn social de los grupos de campesinos 
formados por negros libres le era incomprensible a las au tori- 
dades coloniales. 

Ademas de las rondas volantes que puso a funcionar el oidor 
Catani en todo el perimetro norte y oriental de la ciudad, debe- 
mos agregar las informaciones que enviaba el gobernador des- 
de Santo Domingo y con el cual estaba en permanente 
comunicacion a traves del intercambio de cartas y avisos que 
mantuvieron durante el tiempo que duro !a comision.60 Resul- 
ta de estas noticias que la actividad crimit-iosa de estos negros 
lrbres, por lo menos en lo que se refiere a la region sur de la 
colonia, no se limito a las zonas rurales sino que pueblos cer- 
canos como Los Mina y la misma ciudad de Santo Domingo 
sirvieron de refugio, quizgs hasta de base de operaciones, a los 
sindicados como malhechores por las autoridades. 

El 13 de abril recibio Catani un aviso enviado por el goberna- 
dor Garcia de que dentro del pueblo de los Minas, uen casa de 
la negra nombrada Gcyitan se encontraba ~tel malvado mulato 
llamado Haymundo Cartagenau, responsable de una herida 
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en la rriano inferida al gobernador del pueblo de los Minas, 
Francisco Martin Fajardo, aunque los documentos no aclaran 
los motivos ni las circunstancias de esa herida. En la ci~ada 
casa se hallaba el complice de Cartagena, Manuel, hijo de la 
misma Goyita, el cual tambien asiste al conuco de su  cuna- 
do, Domingo B r ~ n o . ~ '  De inmediato el oidor comisionado se 
movilizo para tratar de apresar por sorpresa al dicho mulato 
Cartagena. Para ello Hamo a varios informantes que conocie- 
ran el lugar tomandoles declaraciones por separado, a cada 
uno de 10s cuales los mantuvo presos en el ingenio de Miguel 
Ferrer donde se encontraba, de tal forma que no pudiesen 
comunicarse con persona alguna antes de la batida nocturna 
que preparaba el oidor. Luego salieron durante la madrugada 
en dos grupos para tomar por asalto a un mismo tiempo los 
dos bohios de Goyita y Domingo Bruno. Sin embargo, no pu- 
dieron dar con los reos, quienes al parecer abandonaron los 
dos bohios en que vivian, poco antes de que llegara la gente 
comandada por el oidor y por el capitan Manuel Santana. Para 
el oidor, quien reflexiono mas tarde sobre este hecho, se ha- 
bia tratado de un  engano deliberado, pues los practicos ha- 
bian puesto a los dos grupos a dar vueltas en el monte en 
torno a los bohios que debian sorprender para que s u s  
habitadores pudiera advertir los movimientos de la tropa y 
huir. Lo cual fue posible por la espesura, oscuridad del monte 
y el desconocimiento de los capitanes. 

Durante 3 1 dias que duro la comision, el oidor decano de San- 
to Domingo estuvo interrogando a pobladores de la campifia 
que se hacian sospechosos &lo por vivir en parajes ocultos y 
en el interior de los montes. De estos solo a 24 se les hizo 
expedientes para enviarlos a la carcel, pero despues de regre- 
sar a la capital quedaron operando las rondas volantes para 
atrapar otros sospechosos. Asi llegaron a la capital decenas 
de presos en varias semanas durante y despues de la comi- 
sion de Catani. Tras estas batidas sistematicas por los cam- 
pos desaparecio el ~Cornegentclr. EI propio oidor Catani explica 
este hecho: 

.Veinte y quatro reos remiti a disposicion de la Real Au- 
diencia con sus sumarios correspondientes entre vagos, 
ladrones, cimarrones, fugitivos de carceles y otros 
delinqiientes, sin muchos que despues de mi regreso y 



por ordenes y disposiciones mias, se han arrestado y re- 
mitido, y entfe ellos un Luis Ferrer, corno yo lo tenia me- 
ditado, a quienes estoy formando procesos y pueden ser 
reos de gravisimos delitos. (...) Con estas providencias des- 
aparecio el negro sanguinario, que el vulgo Ilarnil 
Comegente, no porque huviese tal como aquel apreendia, 
sino porque eran muchos los come-gentes, que executaban 
sus maldades con el salvoconducto de que las atribuian a 
uno, que no existia, de que tiene algunas pruebas esta 
Real Audiencia++.62 

Observando aquellos hechos desde la ciudad capital, el arzo- 
bispo de Santo Domingo en carta de 25 de mayo de 1793 infor- 
mo a don Pedro de Acuna de los ultimos acontecimientos en 
la colonia francesa y los comparaba con lo que estaba ocu- 
rriendo en los alrededores de Santo Domingo: $con el animo 
de hacerle concebir el actual estado de nuestra Ysla, y de que 
esta nuestra parte incluye ya sus principios de b r i g a n t e s ~ ~ ~  
Por esa perspectiva comparativa que asume dicho mitrado, 
su punto de vista sobre los sucesos y los efectos de la comi- 
sion de Catani resulta de mucho interes: 

#En quanto a la tropa y vecinos o milicianos o habiles para 
tomar las armas, se halla empleada una buena parte de 
una y otra clase en buscar y purgar la ysla de los negros, y 
otros no solo cimarrones, sino de una multitud de 
vagamundos, sin oficio, ocupacion ni conocidos por los jue- 
ces, en fin de aquella casta de hombres, que yo describo 
en mi proyecto (que fue tan del agrado de S. M.) de los 
Curas de Partiudo. Una multitud de estos, ya animados 
por.el exemplo de los franceses, ya por la impunidad con 
que aun miran a aquel perverso (llamado Matagente) por- 
que no ha cesado ni cesa ha dos anos de hacer muertes 
inhumanas, han salido de sus chozuelas y bogios, en don- 
de vivian sin que los conocieran las legitimas potestades 
(y tanto que no ha muchos dias que se dexo ver una fami- 
lia con nietos, que ignoraban donde se estaban de pies, y 
sin idea de soverano alguno) en las quebradas de los mon- 
tes y campos de muchas leguas despoblados, segun los vi 
y note en mi visita. Estos han salido de sus madrigueras, 
y juntos con algunos hambrientos de la colonia (france- 
sa), han infestado todos los caminos y parte de los montes 



de la vsla, cometiendo horribles asasinatos, hasta en los 
parbulos, sin que vasten, ni puedan vastar, mas de qui- 
nientos hombres que con un oidor, y dos otros ministros 
del juzgado que se hallan en varios sitios, para livertarnos 
de esta plaga.nG4 

Senalo como dicho oidor habia remitidr presos a la carcel de 
la ciudad a muchos vagos, pero solo a muy pocos se le puede 
probar algun delito y mi la Carcel es capaz para tantosn, por lo 
que •áes necesario evaquarla, y debe pensarse sin temeridad, 
que no iran corregidos ni enmendadosn. Refiere tambien el 
arzobispo las dificultades que debio confrontar el ministro 
Catani para el cumplimiento de su comision: 

.No dexo de anadir las grandes y espaciosas cuevas que 
forman a su pie los montes, y debe presumirse que mu- 
chas de ellas son madriguera de dos vocas, pues habiendo 
el oidor con su  gente sitiado alguna de ellas, por la que 
habian entrado cinco de los que buscaba, y por mas tiem- 
po que el que podian subsistir sin comer, no logro que 
volbieran a parecer. Sitios que, sobre lo enmaranado y 
espeso de los montes, dificulta mucho el remedio.•â65 

Dicho remedio, a juicio del Arzobispo, tampoco lo atraeran las 
partidas de buscadores que a expensas de los hacendados aca- 
ban de instituirse, porque ademas de no ser mas que tres, 
cada vna de siete. dichas partidas no estan obligadas mas 
alla del termino de la ciudad de Santo Domingo, donde se ha- 
llan las haciendas de quienes les pagan.66 Una critica aun 
mas contundente hizo el oidor Catani a tales partidas forma- 
das por la Junta de Hacendados, ya que para el dicho estable- 
cimiento costeado por los hacendados uno podra producir los 
buenos efectos de su  instituto en el estado actual de las co- 
sas., y se pregurita: 

 porque, podran ocho hombres, ni diez y seis, cubrir 
tantos partidos y capturar los cimarrones o delinquentes 
embscados entre montes espesos, e intrincados, pudien- 
do estos con la mayor facilidad burlar toda diligencia, mu- 
dandose de un parage a otro sin riesgo de ser vistos? 

.La espesura de estos montes es tanta que a seis pasos de  
distancia fuera de la vereda, no tienen riesgo los persegui- 
dos de ser reconocidos, proporcioriandoles mas esta segu- 



ridad las muchas leguas de latitud y longitud, que abrazan 
dichos montes, y la facilidad que tiener, de alimentarse 
con los puercos cimarrones que hay en ellos, y algunns 
platanos, y otros frutos, que roban de los conucos (.. .)xan7 

En el informe que presento en  mayo de 1793 el oidor Pedro 
Catani, comisionado por la Audiencia de Santo Domingo para 
la captura del llamado aNegro Incogniton o Comegenten, este 
volvio sobre el tema de los vividores libres de Ia campina. Es- 
taba persuadido nuestro juez de que en las zonas rurales de 
la parte espanola de la isla se estaba asistiendo a un estallido 
de criminalidad social, lo que confirmaba los temores 
externados igualmente por el Arzobispo acerca de la peligro- 
sidad que encerraba la situacion de los campos. En dicho in- 
forme presento un cuadro analitico de la situacion social de 
las zonas rurales, para luego proponer los remedios que juz- 
gaba adecuados: 

#Hay tres clases de gentes en la campana, unos esclavos, 
destinados a servir a los yngenios y haciendas de sus due- 
nos; otros esclavos ganadores n jnrnaleros, que pagan un 
tanto diario a sus amos; y otros negros libres, que se ubi- 
can en el parage que les parece, trabaxando por si, o por 
otro como les a c o r n ~ d a . n ~ ~  

A continuacion sefialo que ni los esclavos de haciendas e in- 
genios ni los ganadores o jornaleros ofrecian ningun peligro a 
la tranquilidad publica: #su menor trasgresion es castigada, y 
si huyen son solicitados por sus  amos.. Le interesaba subra- 
yar sobre todo el punto de los negros libres, los cuales confor- 
maban el grupo social de los campesinos arcaicos: 

#Los negros libres son los peores (. . .); aquellos no tienen 
sugecion; se situan por lo comun dentro de los montes; 
viven a su antojo con toda libertad y independencia; van 
quasi desnudos y son la causa y origen de todos los danos 
que se comenten y puedan ocurrir en la Ysla. Estos ne- 
gros  son la mayor par te  vagos, malentretenidos,  
amancebados, ebrios y ladrones, de modo que podra calcu- 
larse un diez por ciento que no este comprendido en estos 
vicios, y que sean verdaderamente aplicados. Estos son 
los que  auxilian, abrigan y fomentan el hui-to y la 
cimarrorieria; si los esclavos roban a sus  amos, encuen- 
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tran en ellos un recebptador; si huyen, en  buena corres- 
pondmcra, los ocultan y amparan,  y dan  cuantas noiicias 
adquiereri de suerte que hacen dificilisima su apreension, 
contribuyendo a esto lo espeso y dilatado y enmarafiado 
de los bosques y montes, de que son sumamente practi- 
c o ~ ~ . ~ '  

De ese analisis concluye Catani coincidiendo con la opinion 
de los hacendados: 

.La holgazaneria y ociosidad e s  el origen y fomento de 
todos los males; de ella nacen los robos, la ebriedad, el 
amancebamiento, las i ras,  las venganzas, las muertes,  
la irreligion y &nto genero de maldad pueda imagi- 
n a r s e ~ . ~ ~  

A fin de evitar estos dafios y convertir nesta clase d e  gentes 
utiles a si y al publican, propuso adoptar u n  plan de reduccio- 
nes  que resumio de la siguiente manera: 

nDeberia formarse u n  padron de todos ellos y del lugar de 
s u  residencia, no permitiendoles ubicarse en  lo mas in- 
terior de los montes, sino e n  parages circunvecinos a los 
caminos reales y principales veredas,  y obligarles a 
trabaxar lo proporcionado a s u s  fuerzas (.. . ) .  Cada cuatro o 
seis meses podria hacerseles una visita por las justicias, 
o un comisionado, y el que no tubiese trabaxado el terre- 
no seiialado con examen de puntos, destinarle a presidio, 
y despues fuera de la Ysla.n71 

Dandose cuenta de lo represivo de la mcdida, sentencio: w n  
mal inveterado necesita de un violento remedio.. Anadio a 
seguidas una serie de reglamentaciones para impedir que 
los esclavos jornaleros salgan a los campos y para que a los 
negros libres solo se les permitiera trabajar a jornal con el 
permiso de los alcaldes, entre otras tantas medidas que pro- 
curaban limitar el movimiento d e  dichos pobladores, redu- 
ciendoles su libertad. 

Pese a las diferencias que tuvo el oidor decano con los restan- 
tes miembros de la Audiencia, dicho tribunal dio cuenta a l  
Rey del buen suceso de la comision asignada a Catani, En 
carta dirigida al mnnarca el 10 de junio de 1 793, el alto tribu- 
nal comunicaba en terminos en extremo optimistas: 



#Estas disposiciones han conseguido todos los beneficio: 
a que aspiraban el ardiente celo y desvelos de esta Rea 
Audiencia y Gobierno, pues ha perseguido y logrado pren, 
der y castigar muchos de los discolos y malhechores, arran 
car de los montes a infinitos que estaban obscurecidos J 

metidos entre sus malezas en proporcion de poder come, 
ter qualquiera crimen, y ha entregado a varios de estos E 

diferentes hacendados y otros sujetos conocidos para qut 
se hagan cargo de su conducta y los hagan trabajar dt 
suerte que resulte en utilidad de ellos y del comun, y de 
conjunto de estas disposiciones oy logra el hiblico un so, 
siego laudable en tal grado que ya no se oyen ni aun aque. 
110s sucesos o crimenes ordinarios que en todos tiempo: 
han solido ser comunes, y nadie habla de este punto sinc 
para celebrar el feliz excito de las providencias~.'~ 

En vista de todo ello y el expediente remitido por la Real Au. 
diencia con los testimonios de autos ante el ministro del ramo 
el Rey expidio el 18 de diciembre de 1793 sendas cedula: 
manifestandole a la Audiencia y al oidor Pedro Catani ate1 agra. 
do y aprecio real11 por su  celo en el cumplimiento de su corni. 
sion y que use esperaba que continuarian con el propio esfuerzr 
llevando adelante los medios adoptados y los demas que exi. 
giesen las locales circunstancias hasta conseguir el impar- 
tante fin que se habian propuestoi~.~~ 

Justo al cumplirse un ano de haber realizado su  batida contrz 
los vagos y maleantes en las inmediaciones de la ciudad dt 
Santo Domingo, el oidor Catani pudo conseguir la captura dc 
uno de los culpables de los asesinatos de la Furnia: 

.ME ha parecido proprio de mi obligacion participar a V. E. 
por si tuviere a bien trasladarlo a la Real noticia de S.M. 
que he logrado a fuerza de mis activas diligencias, Ia 
apreension del malvado negro autor de las referidas tre: 
muertes violentas, lo que ha resultado constante con otros 
excesos comprobados del proceso que le he formado, cuya 
sentencia queda ya acordada por esta Real Audiencia, 
aunque no executada, por estarse instruyendo al reo en 
los sagrados Dogmas de Nuestra Santa Religion, a causa 
de ser idolatra. De cuyas msultas quedan ios vecinos dc 
esta jurisdiccion restituidos a sus campos, hogares y ta- 
reas. gozando de la mayor quietud y  tranquilidad^.'^ 
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Asi  se cerro en el ano 1794 este ciclo de crimenes que Pedro 
Francisco Bono conceptuo en el siglo XIX como alun fenomeno 
social 

S. Ensayo de interpretacion 

Carlos Aguirre y Charles Walker senalan cinco elementos 
basicos para la interpretacion social del delito; estos son:7b 

a) urequiere de u n  analisis factual y empirico, y no puede 
ser resuelto a partir de una formulacion teoretican; 

b] das  conductas delictivas deben ser analizadas dentro de 
contextos sociales y culturales mas amplios, con la finali- 
dad de precisar si ellas responden o no a concepciones, 
valores y experiencias compartidos por grupos populares 
extendidos.; 

c)   debe prestarse atencion tanto a las acciones mismas 
como a las intenciones, tratando de precisar sus  conteni- 
dos ocultos o explicitosw; 

d) #el delito debe ser analizado en relacion on otros meca- 
nismos de respuesta de los grupos oprimidos#; 

e) #el estudio del delito no deberia limitarse a los perpe- 
tradores, sino que debe abarcar tambien el universo de 
las victimas y, de manera fundamental, la accion represi- 
va del estado y las clases dominante s.^^ 

Tomando en cuenta estos sefialamientos metodologicos he- 
mos intentado trazar la interpretacion del caso del comegente 
en las paginas que siguen. 

El inicio de las fechorias atribuidas al #Comegente# se ubica 
hacia el mes de marzo de 1790. El final de las mismas, entre 
mayo y junio de 1793. En el lapso comprendido entre estas 
dos fechas, el comegenten actuo en u.na amplia zona que com- 
prende las regiones mas pobladas de la colonia espanola. Las 
jurisdicciones de las parroquias de Santiago, La Vega y Cotui, 
parecen haber sido las mas afectadas, pero las muertes se 
extendieron hasta las haciendas cercanas a la ciudad de San- 
to Domingo. 



A partir de la aproximacion a los hechos que acabamos de ha- 
cer a traves de la documentacion analizada, podemos distiil- 
guir dos etapas en el desarrollo del fenomeno del comegenten. 
Estas etapas se diferencian, primero, geograficamente: una 
se desarrolla en el centro del valle del Cibao y la otra en la 
sabana que se extiende hacia la zona oriental y norte de la 
capital de la colonia. Segundo, por el caracter individual de los 
asesinatos en la region cibaefia, mientras que los sucesos de 
los alrededores de Santo Domingo involucraron asesinatos 
multiples, como fue el caso de las tres muertes ocurridas en la 
Furnia, que condujeron al inicio de las persecuciones en las 
zonas aledanas a esta ciudad. Tercero, por el contexto general 
en que se producen los hechos: no fue sino hasta septiembre 
del afio 1791 cuando se supo en la capital de la insurreccion 
general de los esclavos de la parte occidental de la isla, y esto 
dio un giro a la situacion. Cuando el comegente actuaba en la 
zona del Cibao, la banda sur donde esta situada la ciudad de 
Santo Domingo se hallaba protegida por la Cordilla Central que 
atraviesa la isla; en todo caso, era una zona lejana y relativa- 
mente aislada con respecto a la capital. Pero una vez desapa- 
recio en el norte de la colonia y reaparecio en las haciendas 
cercanas a la capital, se trataba no solo de un peligro (como lo 
fue para los consternados habitantes del Cibao), sino que para 
el Gobernador y los miembros de la Audiencia tal hecho debio 
representar una amenaza y un desafio a la autoridad real cuya 
representacion ellos ostentaban en la colonia. 

Desde 1792, en consecuencia, se produce una reaccion de 
las autoridades judiciales de la colonia espanola, quienes 
toman cartas en las operaciones de persecucion: evacuando 
ordenes precisas y enviando a las zonas afectadas cuariri- 
llas de buscadores contratadas al efecto. Poco despues, cuando 
el comegente se hizo presente en el radio de la ciudad de 
Santo Domingo, en el ano 1793, el gobierno y la Audiencia 
se involucran de lleno, a travEs de la ya mentada comision 
encabezada por el oidor decano de la Audiencia, don Pedro 
Catani. 

La accion del *Comegenten estaba ligada al campo. Este era 
su escenario y escondite. Pero no se trata del campo en la 
forma que era visto dcsdr la ciudad, como localizaciori de las 
haciendas v esclavos que producen riqueza para el amo, sino 
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mas bien el campo disperso y anonimo de millares de negros 
y mulatos libres internados en los montes que llevaban una 
vida silvestre de autosubsistencia. A este grupo social, no ta- 
mado en cuenta en  la estructura social de la colonia 
esclavista, lt: cabe la denominacion de campesinos arcaicos. 
Entre estos ultimos, y aI abrigo de los bosques y bejucales 
impenetrables, se suponia vivia aquel personaje. Pertenecia 
a ese mundo rural alternativo que habia crecido sin contar 
con la sujecion a la ciudad; sujecion que en la ideologia colo- 
nial era el prerrequisito de su existencia, aunque en los mo- 
mento de decadencia economica no se ponia de manifiesto. 

Tanto Sanchez Vaiverde como Moreau de Saint- Mey sena- 
lan como la zona mencionada arriba de la colonia espafiola 
abundaba en pobladores dispersos. Especialmente para Santo 
Domingo, Santiago, La Vega y Cotui, era muy importante el 
numero de estos pobladores. Sanchez Valverde habla de aun 
numero considerable de pobres que solamente tienen sus 
casuchas en el campo y los corrales de sus cerdos ... n al refe- 
rirse a algunos vividores entre los nos Amina y Macoris en 
los alrededores de Cotui. Y agrega que: rentre las Poblaciones 
de la Vega y Cotui pueden y deben contarse, quando menos, 
tres mil personas de esta calidad, las quales son en realidad 
muy utiles por su exercicio de crianza, aunque con la misma 
capa se encubren muchos holgazanes que debieran perse- 
guir las J u ~ t i c i a s n . ~ ~  Por su parte, Moreau de Saint-Mery ex- 
presa: a10 que he dicho en el articulo del Cotui, de ciertos 
habitantes que viven siempre en el campo, y esparcidos aqui 
y alla, es  tambien comun a la Vegal~'~ Y numerosos testimo- 
nios muestran que en las zonas rurales dicha poblacibn dis- 
persa se encontraba a lo largo de toda la geografia. 

Desde un determinado momento las autoridades coloniales 
comienzan a ver la dispersion de la poblacion rural como algo 
problematico. Esto sucede cuando la mano de obra y el apro- 
vechamiento del suelo adquieren mayor valor. Es a partir de 
ahi que se problematiza el estatus del liberto rural, que no se 
concibe pueda trabajar para si mismo, sino que debera mos- 
trar lazos a una estancia, hato o persona de oficio reconocido. 
La falta de afiliacion se convierte en sinonimo de vagancia, 
como ocurrio con los sectores sociales que llevaban una vida 
nomada en los feraces campos de la parte espanola de la isla. 



Del seno de esta poblacion dispersa surgio la resistencia ano- 
nima que asurriio en s u  forma mas extrema la figura del 
comegente. E n  tal sentido, puede descartarse la hipotesis 
externada por Bernaldo de Quiros, quien supuso que se trata- 
ba de un amonstruo s a d i ~ o n . ~ ~  Ya el propio Catani desvirtuo el 
mito popular que imagino un ser magico con poderes para 
diluirse en medio de las persecuciones cuando decia que no 
habia tal sino que wran muchos los comegentes.. Tampoco 
puede confirmarse la hipotesis sobre el ciclo anual, ya que en 
los alrededores de Santo Domingo hubo muertes en 10s me- 
ses de febrero y marzo, fuera del clima calido que supone el 
criminologo espanol. Debemos decir a favor suyo que este dudo 
al ver el numero de victimas que se le atribuian al comegente, 
por lo cual dejo abierta la pregunta que queda contestada al 
considerar que se trato de un fenomeno de criminalidad so- 
cial y no individual el que se desarrollo en la colonia espanola 
de Santo Domingo. 

Por otra parte, debemos fijarnos en las victimas y su numero. 
En teminos cuantitativos resuita que en los poco mas de tres 
afios que duro el fenomeno, se cometieron mas de 30 homici- 
dios y otras tantas heridas (la relacion de Amlzquita da un 
total de 56 acciones entre heridas y contusos y s6lo abarca 
hasta fines de 1 792). Como sugieren los relatos de la epoca, las 
victimas suelen ser mujeres, aunque hay un numero impar- 

% tante de hombres, sobre todo entre los heridos. Podria parecer 
que el comegenten actuaba de manera indiscriminada, con 
preferencia de las personas mas debiles (ancianos, mujeres, 
ninos); pero desde otro angulo pertinente, puede observarse 
una c?racterIstica que reviste mayor interes. Muchas de las 
victimas son esclavos y esclavas. Desde este punto de vista se 
puede interpretar esta accion como un ataque a la propiedad, 
lo que ademas empata con las otras fechorias atribuidas a este 
personaje que causaba #la destruccion de labranzas y muertes 
de todas especies de animales., como senalan las fuentes. 
Tambien explica el interes de los propietarios quienes llega- 
ron a reunirse y poner premio a su cabeza. 

Las demas victimas, desde luego eran libertos, con una o dos 
excepciones. Parecen haber sido personas del entorno de las 
villas y ciudades, cuando no, vi~iculadas a las haciendas que 
eran su presencia o prolongacion en el campo.  acaso eran 
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parte de loa agregados de las haciendas, los que aceptaron 
vivir en una condicion de cuasi esclavitud? No es posible pre- 
cisar este ultimo dato a partir de la informacion de que dispo- 
nemos. 

Estas caracteristicas sobre la geografia y las victimas del 
comegenten nos hacen pensar que mas alla de los crimenes 
horrendos que se imputan a este personaje, este simbolia- 
ba, en alguna manera, la contraposicion entre la autonomia 
rural de los campesinos arcaicos y la dominacion de la ciu- 
dad. Esto de una doble manera: Al inspirar temor, inseguri- 
dad, desasosiego, miedo en los habitantes de villas y ciudades 
(incluidas sus jurisdicciones), el  comeg gen ten, como fenome- 
no, afirmaba la autonomia de los primeros. A la inversa, en e1 
se concentraba el desprecio y la negativa de la ciudad y su 
orden a aceptar las formas alternativas de vida rural, formas 
que la ciudad no podia comprender sino en el marco exclusivo 
de la barbarie y los vicios que conceptuaba inherentes a tales 
pobladores. 

Durante la epoca colonial las formas arcaicas de vida rural 
estan representadas en las figuras de monteros y conuqueros. 
Estos campesinos, quienes solian situarse en parajes impene- 
trables alejados o escondidos de las haciendas, caian en la cla- 
sificacion de •ávagosw y mmlentretenidosn que la iiustracibn 
cnolla habia convertido en categorias criminales. Desde los 
&os de la Junta de Fomento de la Isla en 1772 se habia solici- 
tado la reduccion a pueblos de estos vividores de la campina 
con el proposito de convertirlos en subditos uutiles~~ al publico y 
la monarquia. Pero en lugar de ello se crearon las condiciones 
para la criminalizacion de sus modos de vida, lo cual culmino 
durante los afios 1782-1784; esto es, entre la conscripcion en 
los camposm y el proyecto de Codigo Negrom de Emparin. Este 
era el problema real cuyo enfrentamiento se habia venido pos- 
tergando y estallo bajo la singularidad del .Comegente•â. 

Mas lo que parecia una fortaleza del estado colonial, pronto se 
revelo como debilidad suya: si bien estas acciones precian 
reafirmar el control sobre la poblacion rural, el estado colo- 
nial carecia de los mecanismos institucionales y las perso- 
nas para implantarlas de manera efectiva; no podia contar 
con instrumentos ni sujetos capaces que obedecieran las or- 
denes que emanaban de la autoridad sin que tropezara de 



inmediato con multiples obstaculos, que desviaban y hasta 
cihst.ruian los mejores propositos. Acaso este aspecto rio es 
ajeno a la falta de  <$gente principal)), es decir, blanca y propie- 
taria, a la que se refieren diversos informes oficiales durante 
el siglo XVIII. 

Tales obstAculos los confronto el gobierno y la Audiencia cuan- 
do intentaban desde la capital coordinar los esfuerzos para la 
persecucion y captura del negro incognito en la Vega, Santia- 
go y Cotui. Y mas tarde se repitieron en los alrededores de 
Santo Domingo, con la tropa de milicias que formaron las ron- 
das  volantes que organizo el oidor Catani para el cumplimiento 
de su comisibn. Este ministro termino desconfiando de algu- 
nos de los capitanes que le acompanaban y de gran parte de 
los hombres que formaban la tropa, una parte de los cuales 
envio presos a la capital en calidad de sospechosos, acusados 
de ocultadores y complices de los reos que perseguian. El pro- 
pio oidor Catani sufrio el desaire de verse burlado por algunos 
de los practicas que utilizo para internarse en los rnontecmB2 

Por otra parte, la debilidad senalada implico que las autorida- 
des coloniales apenas tenian control de las areas mas cerca- 
nas a la ciudad de Santo Domingo y, en todo caso, en los lugares 
donde contaran con agentes de mucha confianza para el go- 
bierno civil o eclesiastico, como fue el caso del padre Jose 
Vasquez, cura parroco de Dajabon, hombre de toda confianza 
del arzobispo Portillo y Torres, quien desempeno un papel cla- 
ve en la cooptacion de los jefes rebeldes negros en 10s CO- 
mienzos de la Revolucion haitiana.83 Pero mas  alla de esos 
puntos donde podian encontrarse estas personas de fidelidad 
a toda prueba, no habia garantias para las ordenes del gobier- 
no colonial, puesto que cada vez mas se hacian presentes los 
intereses particulares o de grupo en zonas alejadas de la ca- 
pital. La situacion fue sin embargo agudizandose en anos pos- 
teriores a la cesion a Francia. Ya a inicios de la siguiente 
centuria, el gobernador Carlos Urrutia, en el nombramiento 
que hizo de don Juan  Antonio Aybar el 16 de septiembre de 
18 15, escribia de esta guisa refiriendose al problema: 

aEl deseo de que las costumbres conserven su  pi l re~a,  que 
los hombres se dediquen a la agricultura y que las distan- 
cias de las poblaciones no sea causa de que el mas fuerte 
sea el que imponga la Icy, mt: han estimulado (dtrspuks de 
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estar completamente instruido que no hai en ese partido 
persona que haga observar las leyes, y a la que ocurran 
los habitantes en s u s  disenciones), a nombrar a vsted 
capitan de partido y alcalde pedaneo desde Macoris hasta 
Cumayaza, para que con el mayor zelo impida los pecados 
publicos, corrija los excesos, aprehenda a los vagos, remi, 
tiendolos a esta capital, y decida en las ocurrencias que 
hubiese entre esos moradores, asi militares como paisa- 
nos, como capitan de partido y alcalde pedaneo; esperando 
de su eficacia el cumplimiento de este encargo.n8" 

Por eso resulta cuesta aniba coincidir con las apreciaciones del 
Regente de la Audiencia de Santo Domingo, Jose Antonio Urizar, 
en cuanto a Ia completa calma que reinaba en la colonia espa- 
nola de Santo Domingo al momento de estallar la revolucion de 
los esclavos en la vecina colonia francesa. A la vista de los nu- 
merosos testimonios sobre la situacion de desasosiego y la in- 
certidumbre en que vivian los moradores del interior, esa 
apreciacion mas bien podria parecer interesada en ocultar la 
realidad de la colonia en la que tenian no poca responsabilidad 
aquellas autoridades, realidad que sin embargo se deja apreciar 
mis  adelante a traves de la continua solicitud de refuerzos ante 
el peligro inminente de invasion que senalan en sus comuni- 
caciones a la rnetrbpoli los responsables del gobierno, la justicia 
y la iglesia coloniales. Todavia en 1797 se escuchaba el eco de 
la agitacion rural de estos anos 1790- 1794. Rourne, comisiona- 
do frances que estuvo a cargo de los preparativos del traspaso a 
Francia de la colonia espanola de Santo Domingo cedida por el 
tratado de Basilea (17951, se refirio al fenomeno del comegente 
como •áuna insurreccion horrible de culti~adoresn.~~ 

El informe presentado por el oidor Pedro Catani, en mayo de 
1793, al finalizar su comision, planteaba con nueva fuerza la 
cuestion de la dispersion rural caracteristica de la poblacion 
de negros libres en colonia espanola durante el siglo XVIII. EI 
problema no era nuevo y, en efecto, habia sido expuesto a la 
corona: por las autoridades y los principales hacendados en 
varias oportunidades, sin que se aplicara ninguna de las pro- 
puestas de solucion que se hicieron. En dichas ocasiones las 
respuestas desde la metrbpoli fueron limitadas o posponian 
las soluciones; evadian la cuestion principal, que radicaba en 
la necesidad de una reforma rural que abarcara a los campe- 



sinos arcaicos, cuyo numero se consideraba excesivo y su 
presencia creciente, como una amenaza al orden colonial. 

Los argumentos de Catani revelan no solo la vision de la so- 
ciedad esclavista sobre estos negros libres, sino que ademas 
nos permite entender hasta que punto el fenomeno de la dis- 
persion rural fue un medio de resistencia que aquellos opu- 
sieron a esa sociedad esclavista, una vez que se hallaban en 
libertad. Prefirieron una vida silvestre a emplearse en las 
haciendas como jornaleros. Asi, para escapar a la persecu- 
cion o a la leva, fingian tener tierras arrendadas o estar agre- 
gados en alguna hacienda cercana, de manera que no los 
consideraran fuera de la ley. 

La solucion propuesta por Catani, de reducirlos al trabajo for- 
zado, al modo de siervos de la gleba, tampoco era posible, dada 
la falta de sujetos capaces para aplicarla en  toda la geografia. 
La autonomia de millares de campesinos arcaicos dispersos 
en las zonas rurales exigia de una respuesta contundente a 
los ojos del ministro de la Audiencia, pero el estado colonial 
no tenia los recursos humanos ni materiales para imponer- 
la. De manera abierta quedaba la relacion entre estos cam- 
pesinos, con sistemas de produccion de autosubsistencia, 
frente a propietarios absentistas de esclavos y tierras, la cual 
aparece aqui en su forma quizas mas primaria. En terminos 
mas amplios se trata de la relacion conflictiva entre campo- 

En general, para los negros manumitidos la vida silvestre se 
convirtib en  un modelo de libertad, que expresaba siis aspira- 
ciones y que ejercio no poco influjo entre los esclavos.86 Cuando 
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'5 desaparecia la relacion directa de dominacion, los antiguos 
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I esclavos buscaban por todos los medios cumplimentar el de- 
9 recho adquirido de la libertad, cosa que no podian hacer per- 
m maneciendo en el seno de la sociedad esclavista. Alli tendria = 
.! que seguir las reglas de una rigurosa subordinacion que prac- 
'E ticamente no establecia diferencias entre libres y esclavos. 

Pero aunque no conocian mas derecho que el recien adquiri- 
2.2 do, sabian par la experiencia de sus  antepasados que loa mon- 

tes constituian para ellos u n  espacio de libertad. Mas este 2 aspecto no era visible para las clases dominantes de la sacie- 
dad esclavista, que no veia en esta dispersion rural otra cosa 
que la manifestacion de los vicios inherentes que les impu- 
taban a su raza. 



ciudad. Tales relaciones se replantearan en el marco de la 
republica a lo largo del siglo XIX. pero desde la irrupcion del 
*Comegente# la lucha social de estos campesinos arcaicos se 
introdujo en la historia de las formas de resistencia campesi- 
na y de los movimientos sociales de nuestro pais. En realidad, 
la propuesta de Catani tenia otro defecto mas grave; se trata- 
ba de una solucion que tenia como premisa el sistema 
esclavista. Por esta razon, la situacion de los campesinos ar- 
caicos no tendria solucion dentro de la colonia. Solo con la 
ruptura de las relaciones coloniales tuvo esta poblacion la 
oportunidad de incorporarse a la vida social global. Pero el 
estigma que la ideologia de la sociedad esclavista colonial hizo 
recaer sobre ella permanecera por mucho mas tiempo. 

De lo anterior podemos concluir, en cuanto a la causalidad 
historica se refiere, que al menos cuatro factores contribuye- 
ron a la eclosion y desarrollo del fenomeno del ~Comegentew; 
a saber: 

a )  La debilidad del estado colonial en la parte espafiola de 
Santo Domingo durante eI siglo XVIII. Ya hemos visto como 
los conflictw entre autoridades locales dieron al traste 
con los primeros intentos de detener los crimenes en la 
zona del Cibao. La incapacidad de las mkimas autorida- 
des coloniales para hacer valer su autoridad en los luga- 
res del interior, donde los funcionarios locales actuaban 
con un gran margen de autonomia y a veces sin el acata- 
miento debido a las primeras, constituye una evidencia 
importante de esta debilidad que afirmamos. 

b) El desarrollo de un sector social rural de campesinos arcai- 
cos, compuesto por una amplia poblacion de libertos que 
vivia dispersa por los montes y que se ocupaba en el trabajo 
de pequeiios cultivos o uconucosr para la autosubsistencia, 
la caceria de reses y puercos alzados o cimarrones, lo que 
implicaba internarse en la espesura de los montes por va- 
rios dias, o tambien dedicados a la vida recolectora que a 
veces daba cabida al hurto en los caminos. 

c)  La existencia de un consenso de las clases dominantes 
(propietarios de esclavos y haciendas, autoridades colo- 
niales civiles, militares y eclesiasticas) que buscaba el 
sometimiento al trabajo de las haciendas a los negros li- 



bres que habitaban en el interior de la colonia, para de 
esta manera convertirlos en personas dtilesm dentro del 
concepto de la ideologia moderna utilitarista del siglo XVIII. 

d) La incriminacion par parte de las clases dominantes de los 
modos de vida campesina. Las formas de vida de los que 
denominamos campesinos arcaicos, tenian como contra- 
parte de las ocupaciones de autosubsistencia, tiempo libre 
para el descanso y la cna de animales domesticos. Para los 
sectores dominantes, sin embargo, ello no representaba 
otra cosa que costumbres holgazanas, que daban origen a 
los numerosos vicios que les imputaron. De forma tal que 
a falta de esclavos (que estaban fuera de su alcance por 
costosos), aquellos fueron perseguidos y apresados, para 
luego destinarlos al seMcio de la marina en tiempos de 
guerra o a las haciendas para el provecho de los esclavistas. 

Por otra parte, la debilidad del estado colonial dejo enfrenta- 
dos los proyectos de los sectores dominantes y los modos de 
vida arcaicos de los campesinos negros y mulatos. Tal contra- 
posicion representa la primera confrontacion entre ambos 
sectores, que desplazaria la contradiccion amo-esclavo como 
eje en torno al cual se estructuraron las relaciones sociales 
durante la colonia. Pero los acontecimientos revolucionarios 
de Haiti  postergaron la solucion de este conflicto, que se deci- 
dio mas adelante, ya en el siglo XIX, a favor de la libertad de 
los vividores rurales. 

En segundo lugar, con respecto a la naturaleza de los hechos 
delictivos, c a h  hacer algunas puntualizaciones: lo primero, la 
conclusi6n de que el fenomeno del Comegenten fue ante todo 
un fenomeno de criminalidad social y no fue debido a la perso- 
nalidad patologica de un individuo monstmoso. En efecto, los 
crimenes se distribuyeron en una amplia geografia, conforma- 
da por las regiones de mayor poblacion y antiguedad de la colo- 
nia. Por ello, no fueron hechos por un mismo individuo, aunque 
si se escudaron detras de una figura inexistente que el vulgo 
denomino el comegenten o el m e g o  incogniton. Ello permitio 
que pese a que los crimenes merecieron la repulsa general, 
los habitantes de los campos no identificaron a los criminales 
coma uno de ellos, sino que creyeron firmemente en u n  ser 
imaginario con poderes especiales y contra el cual no podian 
las autoridades. Por esta razon el comegente debio inspirar 
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temor y admiracion a la vez entre los pobladores rurales. 

En un sentido amplio, el fenomeno del mctimegente~ expreso 
una forma de resistencia social, aunque de una forma espon- 
tanea y no coordinada de protesta social. Desde luego, es pro- 
bable que en la segunda etapa que se desenvuelve en la region 
sureste las acciones criminales obedecieran a u n  cierto plan, 
como lo sugieren las noticias selectivas sobre individuos que 
eran vistos en la ciudad o en Ios pueblos cercanos como Lis 
Mina. Sin duda, en el fenomeno criminal que nos ocupa tie- 
nen cabida los lances y ajustes de cuenta personales, pero 
aun asi lo significativo es la resultante social. Los delincuen- 
tes no son delatados ni entregados a las autoridades. Al con- 
trario, son efectivamente protegidos. Sin embargo, el concepto 
de albandido socialii en la acepcion de HobsbawmA7 no parece 
de ayuda para la comprension de estos criminales anonimos. 
Tampoco lo es la de bandido o ladron a secas. Los que se es- 
conden bajo el expediente del comegenten mantienen su 
anonimato. Su objetivo inmediato e s  ensanchar las fronteras 
de s u  autonomia, en un momento en que por varias vias es- 
tos limites venian siendo recortados y estrechados por el acuer- 
do entre las autoridades y los hacendados. Las muertes y 
heridas de personas, las muertes de animales y los incen- 
dios, buscan infundir miedo, no la apropiacid* de riqueza para 
distribuir o para engrosar sus  bolsillos.88 Ese miedo, que po- 
dria cobrar victimas entre los mismos pobladores rurales. de- 
bia servir para disuadir y mantener lejos del campo a los 
agentes de los hacendados y las autoridades que proceden de 
las villas y ciudades. Las informaciones que hemos podido 
obtener parecen indicar que no contaban con n i n g h  tipo de 
organizacion y que la proteccion entre ellos era resultado de 
una accion de solidaridad social espontanea, mas fruto de la 
reaccion a la violencia del estado colonial que una coordina- 
cion meditada de esfuerzos. 

Notas 

1 #El negro incognito o cl comegenfe". Copia conforme al original. 
Firmado: Francisco Mota hijo. Ponton (La Vegal, abril 26 de 1867. 
En:  Emilio Rodriguez Demorizi, Trad~ciones y cueritos domrnicanos, 
Santo Domingo, Julio D. Postigo e hijos ed~tores, 1969, p. 269. En 



adelante nos referiremos a ella como wrelacion del padre Amezquita*, 
posiblemente escrita e n  1792. 
2 El presbitero don Pablo Francisco de Amezquita y d e  Lara per- 
tenecio a u n a  de las familias mas importantes de la ciudad de 1a 
Vega. Su padre don Jo& de Amezquita poseyo una importante crianza 
de cerdos en los terrenos del .sitio de  la Siguam, entonces al sur  d e  
la ciudad de  aquella ciudad. Tambien por parte de su  madre, dona 
Marinana Jose de  Lara, procedia de una  familia acaudalada y res- 
petada. Mas adelante, a inicios del siglo XIX, el padre Amezquita 
adquirio grandes extensioncs de terreno que compro a los que se 
preparaban a emigrar a consecuencia de la cesion a Francia de la 
antigua colonia espanola. Cfr. Guido Despradel y Batista, Historia 
de la Concepcion de la Vega {contribucion a su estudio), 2da. Ed., Santo 
Domingo, 1978, pp. 75-76 y 133- 135. 
3 ~Relacion del p. Amezquita~, p. 269. 
4 .El sistema por cordillera y transito de justicia consiste en u n  
procedimiento de coordinacion por el cual las disposicioncs legis- 
lativas debian ser transmitidas en original por las diferentes auto- 
ridades a quienes se precisaba informar y, al llegar a la ultima, 
esta se encargaba de reexpedirlas al punto de origen, es decir, a la 
Audiencia misma, con las anotaciones de recibo por cada una de 
las Justicias y Ia constrancias de haber sido sacado 'testimonio 
integro'. El documento no va dirigido a un destinatario determina- 
do, sino a u n  conjunto de Justiciasr. Maria Ugarte, rLa publicacion 
de la ley en Santo Domingo durante el periodo de  la dominacibn 
espanolas, Boletin del Archivo General de la Nacion, Ano VI,  Nos.28- 
29, mayo-agosto de  1943, p. 129. 
5 Desde la epoca medieval existia la institucion de la Hermandad 
encargada de  velar por la paz en los caminos interiores de la penin- 
sula espanola, aunque no siempre con efectividad. Esta fue reorga- 
nizada en tiempos de los Reyes Catolicos, quienes crearon el 
Consejo de la Santa Hermandad. Esta fue s u  Epoca de mayor in- 
f luenc ia -~  poder en la peninsula. En Santo Domingo durante la 
epoca colonial los alcaldes de Ia Hermandad tenian la funcion de 
vigiIar los campos y caminos interiores, sobre todo persiguiendo a 
los cimarrones, criminales y desertorcs. Ademas, de supervisar la 
disposicibn y buen estada de  los medios de castigo pari los escla- 
vus cn las haciendas, como cepos, grillos, latigos, enrre otros. Pero 
no contaba con una organizacion estatal sino municipal y debia 
contar con el auxilio de los propios hacendados para realizar las 
tareas de persecucion, puesto que no disponia de tropa. 
6 Archivo General de Indias (A.G.I . ) ,  Santo Dominga 998. La Au- 
diencia de  Santo Domingo a S .M. ,  25 de  abril de 1793. Auto de la 
Real Audiencia de 30 dc abril de 179 1 ,  e n  cuaderno de autos anexo. 
7 Ideni. 
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8 Idern. 
9 Idern. 
10 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de 5 de octubre de 
179 1 . A.C. I ., Scliito Domingo 998. Certificacion de  los autos y provi- 
dencias expedidos por la Real Audiencia sobre los crimenes del 
negro incognito en las jurisdicciones de las  ciudades de la Vega y 
Santiago, fols. 5v-6. 
1 1  Idem. 
12 El Arzobispo de Santo Damingo a S.M., (SO y 2 1 de diciembre de 
179 11, en: Joaquin Marino Inchaustegui, Docurnenlos para estudio. 
Murco de la @poca y problemas del tratado de Basiiea de 1795, en la 
parte espanola de Santo Domingo, Buenos Aires, Academia Dominica- 
na de la Historia, 1957, tomo 11, pp. 553-554. El documento transcrito 
no tiene fecha y ha sido erroneamente ubicado por Inchaustegui 
en el ano 1790. La fecha la hemos tomado de la referencia que hace 
a esta carta el propio Arzobispo Portillo en otra de 1793: *...desde el 
principio de Ia revolucion, propuse en mi prrmer informe hecho a 
S . M .  desde la ciudad de Santiago con fecha de 20 y 2 1 de diciembre 
de 1791 n, etc. Carta del Arzobispo de Santo Domingo a don Pedro de 
Acuiia, 24 de abril de 1793, en: Ibidem, tomo 11, p. 63 1. 

go a S.M., 20 y 2 1 de diciembre d e  

rigo 1 107. Resumen d e  la carta del Arzobispo 
M, Santo Domingo 2 1 de junio de 1792, fol. 1. 

Tanto el parecer del fiscal como de la Contaduria General fueron 
favorables a dicho proyecto. Esta ultima opino: icomo el muy reve- 
rendo Arzobispo en la grave necesidad que supone se refiere nada 
menos que a los practicos conocimientos que ha adquirido por si 
con motivo de la santa  visita que ha hecho en la mas principal 
parte de la isla, entiende la Contadura General que puede exigir 
mui seria consideracion el asunto# (fols. lv-2).  
19 Vease infra: cuadro 1 ,  no. 10. 
20 Auto de la Real Audiencia de Santo Dommgo de 5 de  octubre de 
179 1. A.G.I., Santo Dorn~ngo 998. Certificacihn de los autos ..., fols. 
6-6v. 
21 Vease: Despradel y Batista: Histona de la Concepciori de la Vega, 
pp. 75-82. 
22 Cfr. Antonio Lluberes Navarro, #Las rutas del tabaco dominica- 
nov, en: Erne-Enie. Esrudios Dominicanos, Vo1.4, No.21, pp. 9-16. 
23 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de 13 de  enero de  
17Y2. A.G.I., Santo Dorniitqo 998. Certificacirin de los autos ..., fol. 7. 



24 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de 29 de febrero 
de  1792. Idem, fo1.7-7v. 
25 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de  29 de febrero 
de 1792. Idem, foi .7~.  
26 ~Relacion del p. Amequitan, pp.272-273. No deja de ser curio- 
so, por cierto, que poco despues de este suceso el relato de 
Amezquita se interrumpa casi abruptamente, con un parrafo que 
no pudo ser mas laconicn: *Por fin se capturo (el comegente) en el 
lugar nombrado Cercado alto por unos monteros valiendose de pe- 
rros ... alli fue conducido a la ciudad de Santo Domingo. De donde 
fue que vino a pagar todas sus  crueldades con la muerte. Vega, 
Junio 26 de 1792.. (p. 273). 
27 Auto de la Real Audiencia de Santo. Domingo de 27 de junio de 
1792. A.G.I., Santo Domingo 998. Certificacion de los autos.. . , foi.8. 
28 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de 27 de junio de 
1792. Idem. fols. 8v-9. 
29 dRelacion del p. Amezquitan, p. 273. 
30 Auto de la Real Audiencia de Santo Domingo de 27 de junio de 
1792. A.G.I., Santo Domznyo 998. Certificacion de los autos ..., fols. 

S.M., 25 de abril de 

cm. Auto acordado de 17 de septiembre de 92, repitiendo el 
de junio del mismo ano. 

e 1792. A.G.I., Santo 

anto Domingo a S.M., 
25 de abril de 1793. *Certificado enunciativo de los excesos del 
negro antropophagm, etc., fol. lv. (anexo). 
35 ~Relacion del p. Amezquitan, pp. 27 1 -272. 
26 Idem, pag.27 1. 
37 A.G.N., Archivo Real de Higuey, Leg.22, Doc.46, fols. 1-lv. 
38 Cfr. la correspondencia de los anos 1792 y 1793 que transcribe 
Joaquin Marino Inchaustegui, Documenlosparu estudio, expresa esas 
preocupaciones dominantes de las autoridades coloniales. 
39 AGI. Santo Domango 998. El Regente de la Real Audiencia de 
Santo Domingo a don Pedro Acuna, Santo Domingo, 25 de marzo de 
1793, fo l~ .  l -  lv .  
40 Idem, fols. lv-2.  
41 Idem. fols. 4-4v. La propuesta del regente Urizar, con la que 
estaban de  acuerdo el gobernador Garcia y el arzobispo Portillo y 
Torres, era que bastaba una escuadra con un regular numero de 
tropas para tomar el control de toda la Isla: .sin mucha dificultad 
dominaria a la colonia francesa, y lo mismo aconteceria en la Ysla 
de Martinica, puesto que convenia sacarlos de su  poder, y fuesen 



nuestros, o de otma no tan demrdmados como loa franocbe8, cu- 
yas ideas son las mas aediciosae y -s. Si se les di- este 
golpe quedaban expulswi de estas (...). Conquistado el 
Guarico y la Martinica las demas yeLas pequefias como aooe~oiaas 
se en- o coraquieiarian sin ninguna dificultadi (fols. 5-5v). 
43: A.G.I.. Santo Domingo 998. Sento Domingo 4 de abril de 1793: 
 testimonio del auto acordado por la R e d  Audiencia de Santo Do- 
mingo en que comiaioilp ai Senor decano don Pedro Catani para la 
avuiguacidn de laa muertes de doa negras y vn negro hechas en 
las inmediaciones de dicha ciudads. Anexo a la carta de la Real 
Audiencia a S.M., Santo Dcmhgo, 25 de abril de 1793. 
43 AOI, santu aWMig0 998. Pedm Catani, oidor de la Audiiwcia de 
Santo Domingo, informa a V.M. sobre la oomieiOn para capttlrar al 
Negro Indignitoo, Santo Damingo, 25 de mayo de 1793. Em *Dos 

intditas del XMIaI  Emo, AaO 1, N0.2, 1993, p. 194. 
44 SobrceatammlucisslyelpapeideCatanienella,~. John 
LddyPhtlan,~pu8bk3ydRsy.Lci~##nuraem~- 
1781. BoQpotu Ilkad. Hanuido VPi#acla C b d M ) ,  Cdoa  VaienciP, 
1980;docummtmrobnediehn " m:JuanPtiode,Rbbc- 
abr cbnumm d. 1781. Docum4119""UI BDlptC W u t o  CD 
bmWaM> CulftuP, 1981, pp. 1u29-1057. 
45 AO.1.. D c m h p  968. *Inbozliae sobre h iala Espaao4 por 
Pedro CaW, oidor de k Audiencia de Santo ibmhqp. Santo Do- 
mingo, 15 de Noviembre de 1788. En: *Dos relaciones meditaa dd 
dgio XMB, Ems, Ano 1, Nos, 193, pp. 185193. 
46 Sobre este ingenio puede veme: Joaquin Marino inchAu9tegui, 
Doaunentospcrm esidh, t.1, pp.323-335. Juan Joei Andreu Ocm% 
i L a f ' c b e l i d ~ d e ~ e s c l a ~ ) 4 & B o c a d e N i g u ~ , A n u a r i o r d e ~  
Amaioanas, tomo XXM, Sevilla, 1970, pp.551-581. 
47 A.G.I., Smto Domingo 998. Santo Domingo, 16 de abril de 1793: 
~Testrnaonio del E h p d h t e  en que consta la Junta y sociadad cebe- 
bradaporloshacendadosdelacnidnddeSanto~condfia 
de mihbe de las atrocidades y exceso8 que se CxpMmentPn*, 
e*. &O 1793~. A n w  a la carta de h Iaeal A u d b c h  a S.M., Santo 
Doming(o, 25 de abril de 1793. fol.2. 
48 v. bk2~-3~.  
M Idun, Eols.3-3v. 
50 Pedro Cotani, oidor de la Audiencia de Santo Domingo, inforplp 
(P V.M. sobre h comisidn para capturar al Negro In&gnito*, Santo 
Domingo, 25 de mayo de 1793. En. *Dos n I a c b m . . . r ,  p. 195. 
51 A U . ,  santo ihmingo 998. Cuadano sin portada, foL 1. Anem a 
la Carta de Pedro Catani a S.M., de 25 de mayo de 1793. 
!32 kaem La orden de Catani para be -ea de BeyasuPna eirM 
fechada en: mFurnh y abril 5 de 1793s. 
53 A.G.I., Srurto hm@w 998. *Pieza segunda en que umm 108 



oficios que se pasaron al senor Presidente, Gobernador y Capitan 
General y sus  con?estaciones~, fol. Iv .  Anexo a la Carta de Pedro 
Catani a S.M., de 25 de mayo de 1793. 
54 Catani, #Dos relaciones...*, p. 195. 
55 A.G.I., Santo Domingo 998. Cuaderno sin portada, fol. 2. Anexo a 
la Carta de Pedro Catani a S.M., de 25 de mayo de 1793. 
56 Idern, fol. 14. 
57 Idem, fols. 14-14v. 
58 idem, fol. 26. 
59 A.G.I., Santo Doniirigo 998. #Pieza segunda en que consta los 
oficios que se pasaron al senor Presidente, Gobernador y Capitan 
General y sus  contestaciones*, fols. 12- 14v. Anexo a la Carta de 
Pedro Catani a S.M., de 25 de mayo de 1793. 
60 Idern. En dicho documento se cuentan 14 comunicaciones con 

- 

tida contra el mismo que les mataba s u s  mugeres, hijos e hijas?* 
(fol. 6v). 
67 Catani, *Dos relacionesn, pp. 20 1-202. 
68 Idem, p. 197. 
69 Idem, p. 198. 
70 Idern, p. 198. 
71 Idem, pp. 198-199. 
72 A.G.I . ,  Santo Domingo 998. Carta de la Real Audiencia a V.M., 
Santo Domingo 10 de junio de 1793, fols. lv-2. 
73 A. G.I., Santo Domingo 998. Respuesta del fiscal, de 12 de febre- 
ro de 1794. Hemos tomadn el extracto que hiui este consejero de la 
real cedula citada, y que no conocemos in extenso. Este parecer 
del fiscal del Consejo de indias, no era muy favorable a Catani: .A 
s u  vista parece que en el dia no hay que hacer en el particular y 
aun pudiera repararse la prolijidad demasiada con que el espresada 
ministro ha  ocurrido a S . M .  y al Consejo. De resultas de una comi- 

sus  respectivas respuestas. 
61 Idem fol. 5.  
62 Catani, *Dos relaciones...*, p. 196. 
63 A.G.I., Sana Domingo 1 I 1 O. El Arzobispo de Santa Domingo a 

8 
. - u  3 
.S a 

3.: 
1 8  , 

a don Pedro de Acuna, Santo Domingo, 25 de mayo de 1793, fols. 6v-7. 
Brigante, de: Bngand - palabra francesa (del frances medievai 'brigare", 
pelear), miembro de una banda que usualmente depende del robo 

ni para su subsistencia. Webster's Ninth New Coiiegiate W m y ,  1983. = 
, W Idem, fols. 4v-5v. 

65 Idem,fol.6. 
66 Cfr. Idem, fols. 6-6v. Y todavia se pregunta el Arzobispo, ijni 

f como es de pensar que los otros pobres pueblos establezcan estas 
$ partidas quando habiendo salido a los campos casi todos sus  veci- 

nos, constrenidos por rigorosos ordenes e la Real Audiencia, para 
la prision de Matagentes, se volbieron sin animo de repetir su sa- 



sion mui comun en los de su esfera, (...) el presente recurso no 
exije providencia., etc. 
74 A.G.I., Saiito Domingo 925. Carta del oidor Pedro Catani a don 
Eugenio de Llaguno, Santo Domingo, 25 de abril de 1794. fol. lv. 
75 Emilio Rodriguez Demorizi, Papeles de Pedro Francisco Bono,. 
Editora del Caribe. Santo Domingo, p. 572. 
76 Carlos Aguirre y Charles Walker, dntroduccionn, Bandoleros, 
nbigeos y montoneros: criminalidad y violenaa en el Peni, siglos XVIII- 
XX, Lima, Luis Valera Editor, 1990, p. 15, 
77 Sanchez Valverde, *Idea del valor de la isla Espanola., en: En- 
sayos, Santo Domingo, Editora Corripio, 1988, p. 224. 
78 M. L. Moreau de Saint-Mery, Descripcion de  Ia parte espanola de 
la ish de Santo Domingo, (Trad. Cayetano A. Rodriguez), Ciudad 
Trujillo (Santo Domingo), Editora Mon talvo, 1944, p. 223. 
79 Constancia Bernaldo de Quiros, ~Comengente, el monstruo 
sadico-, Cuadernos Dominicanos de Cultura, Vol.  1, No. 12, agosto de 
1944, p. 109. 
80 Vease nuestro trabajo: #La leva de 1 782n, Clio, Ano 67, No. 16 1,  
julio-diciembre 1999, pp. 27-80. 
81 Vease: Javier Malagon Barcelo, Cddigo Negro Carolino (1 7841, 
Santo Domingo, Taller, 1974. 
82 La tactica de dar vueltas en torno a un bohio y asi dar tiempo a 
que sus ocupantes para que se escaparan. se volvio a utilizar mas  
tarde durante la guerra contra los franceses en 1808-1809: .Duran- 
te dos dias d i j o  el sargent* aquel negro nos condujo por los bos- 
ques; el tercer dia yo crei reconocer un lugar que ya habiamos visto, 
particularmente un arbol corpulento muy notable: la idea me vino 
de trazar en e1 una incision con mi sable, lo que pude hacer sin ser 
visto. Continuamos nuestra ruta, pero al legar la noche reconoci 
de nuevo el lugar en que estaba mi arbol ... Sin ninguna duda, era- 
mos victimas de una traicion y nuestra direccion era falsas. El tes- 
timonio citado por: J. B. Lemonnier - Delafosse, Segunda campana 
de Santo Domingo. Guerra Dotniniw-fi-ancesa de 1808, (Trad. Cayetano 
Armando Rodriguez), Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 
1975, p. 171. 
83 A l  respecto, vease: Cordero Michel, L a  Revolucibn haitiana y San- 
to Domingo, 4' ed.. Santo Domingo, Ediciones UAPA/FLACSO. 2002, 
pp. 52, 11 1 y SS. 
PA AGN, Coleccion Garcia, leg. 40, Santo Domingo, 15 de septiem- 
bre de 181 5. El gobernador Carlos Urrutia: nombramiento de don 
Juan Antonio Aibar como capitan de partido y alcalde pedaneo des- 
de Macoris hasta Cumayasa. 
85 *Del agente Roume a la Comision del gobierno frances en las 
Islas de Sotavento*, Santo Domingo, 10 Vendimiario, ano VI (Octu- 
bre 1 de 1797)~. En: Emilio Rodriguez Demorizi, C e s i h  de Santo 



Domingo a Franrra, Ciudad Trujiiio (Santo Domingo), Impresora Do- 
minicana, 1958, p. 293. 
F16 Por ejemplo, refiere el arzobispo Portillo que  algunos mIem- 
bros de la tropa de Jean Francois, uno de los jefe rebeldes que se 
pusieron al servicio de la corona espanola, habian desertado para 
,venir a disfrutar toda su glona y fortuna, que hacen consistir en 
tenderse debajo de un  arbol a comer y beber lo que tengan mas 
cerca de sus  vacas., etc. Carta del Arzobispo de Santo Domingo a 
don Pedro de Acuna, 24 de abril de 1793. En: Inchaustegui, Docu- 
rnentos para estudio, vol. 11, p. 632. 
87 Erich Hobsbawm ha puesto desarrollado la nocion del bandole- 
ro social, que considera un  fenomeno rural, de gente unida bajo 
u n a  misma logica .profunda. y # tenazmente  tradicional., 
precapitalista y prepolitico: [el bandolero social solamente surge 
mientras el pobre no ha  alcanzado conciencia politica., que en epo- 
cas de crisis o estrecheses permite que surja tambien como heroe 
popular: el abandoIero generoso.. Aut. Cit., Rebeldesprimitiims, prad.  

rra de finales del XVIII e inicios del siglo XIX. Pero fuera de este 
punto, no hay mas coincidencias entre ambos casos. Cfr. Eric J. 
Hobsbawrn y George Rude, Revolucion y reuuelta agraria. El capilan 
Swing, S'. edicibn (Trad. Ofelia Castillo), Madrid, Siglo XXI edito- 



Algunos metodos y fuentes para la 
historia de las mentalidades 
Jorge lbara 

A los efectos de reconstituir el horizonte ideologico y espiri- 
tual de un periodo determinado de la historia, no basta con 
que el historiador se remita a los pronunciamientos y defini- 
ciones del discurso y las instituciones de la epoca. Tras el 
lenguaje y la conducta de un individuo, un grupo o una clase, 
se encuentran siempre sus maneras de sentir y pensar. De 
ahi que el analisis historico no pueda conformarse con va!o- 
rar las manifestaciones externas de la conducta social, y es 
menester que reconstituya los sen tirnien tos y pensamientos 
subyacentes que le confieren sentido, en parte, a la comuni- 
cacion y al accionar que se establece entre los hombres. 

Debe seiialarse, sin embargo, que la historia habia querido 
ser psicologica desde sus inicios. Y a  sea porque tuviese el 
caracter de un relato de acontecimientos fuera de lo corniin 
y, en busqueda de una explicacion adecuada que no fuese 
atribuirle propiedades sobrenaturales, se plan tease encon- 
trar como causa de estos, las pasiones que los animaban, o 
bien porque fuese cronica escrita en honor de un principe o 
los personajes relevantes de su corte, distinguiendo sus vir- 
tudes o defectos, lo cierto es que se trataba de fundamentar 
psicologicamente la conducta de los protagonistas historicos.' 

La  historia cronica, la historia relato de la epoca medieval, fue 
subvertida en gran medida por la historia de inspiracion 
hegeliana o positivista que considero al discurso historiografico 
tan solo como la resena lineal de las ideas y los hechos, econo- 
micos, politicos y sociales. De esa suerte los hechos y las ideas 
tendian a condicionarse mutuamente por el orden de su apari- 
cion cronologica. 



La idea de Karl Lampretch acerca de la necesidad de una his- 
toria de los sentimientos, fundamentada en una perspectiva 
cientifica por Lucien Febvre, contribuyo a poner en un terre- 
no solido la busqueda de un sentido a la conducta de los hom- 
bres del pasado. La reconstruccion sicologica del hombre en 
el grupo social al que pertenece constituia uno de los objeti- 
vos centrales de las investigaciones pioneras del inspirador 
de la escuela historiografica francesa de Anales. En esa tarea 
Febvre conto siempre con el apoyo de Marc Bloch, cuyas ideas 
enriquecieron y le infundieron sentido a muchas de sus in- 
quietildes. Se aspiraba a ensanchar el sentido del discurso y 
de las instituciones del pasado, mediante un estudio deteni- 
do de la atmosfera emocional que les impartia la vida. No se 
alentaba, por consiguiente, una historia de los sentimientos 
o del pensamiento, escindida o divorciada de la historia so- 
cial, reivindicada por el maestro frances. La concepcibn que 
presidia el proyecto original de  Anales no excluia el 
condicionamiento material de los fenomenos, pero este no 
era formulado como un petitio principi: tal cambio economico 
debia implicar tal conducta social, tal desplazamiento social, 
debia determinar tal estilo artistico o literario. Para Febvre y 
Bloch de lo que se trataba, ante todo, era de desbrozar nuevos 
caminos para la disciplina histbrica, de aportar nuevos meto- 
dos y fuentes para el oficio del historiador. 

En lo que se refiere al estudio de las mentalidades, Febvre se 
limito a impartir unas pocas orientaciones y a senalar algu 
nas fuentes posibles para una amplia investigacion colectiva 
acerca de la wolucion de los sentimientos prevalecientes en 
distintos periodos  historico^.^ Entre las fuentes de esta inves- 
tiga& se encontraban las manifestaciones artisticas y lite- 
rarias, ciertos aspectos del lenguaje y las conductas anomalas. 
En su obra maestra .El problema de la incredulidad en el siglo 
XVI, el analisis de los conceptos claves del lenguaje filosofico y 
cientifico le permitio recoristituir, en grandes lineas genera- 
les, el universo ideologico de la epoca, Bloch por su parte, pen- 
saba que no era concebible emprender el estudio de los cambios 
estructurales en los grupos sociales sin tener en cuenta dos 
habitos del lenguaje. a traves de la modificacion sutil del sen- 
tido de las palabras, las leyendas, las creencias, la vida del 
espiritu, lo que en la existencia material parecia lo mas co- 
mun  y corriente, unido a una arqueologia de lo cotidiano, a 



una historia de la herramienta, del gesto, del comer y del be- 
ber, y a una historia del cuerpo.%s 4estimonios involuntarios~ 
eran los preferidos por el sabio frances. 

La obra de Febvre y Bloch, como la de muchos otros precurso- 
res en un area de estudios especifica quedo inconclusa. Los 
resultados parciales de  dist intas sintesis y estudios 
monograficos de sicologia social historica, evidencian el lar- 
go trayccto que debe recorrerse todavia en la direccion apun- 
tada por los maestros franceses. 

En ese sentido deseamos exponer algunas experiencias y re- 
flexiones derivadas de los nuevos problemas que se plantean 
las investigaciones en el area de las Antillas hispanoparlantes. 

1. Una primera aproximacion a algunos estudios monograficos 
relacionados con la sicoloda social historica realizados en Cuba - 
y Puerto Rico, nos revelan que el acento ha sido puesto en la 
busqueda de un sentido al discurso y a las instituciones en el 
clima emocional de un periodo historico, mas que en la suce- 
sion de distintas actitudes sicosociales en un grupu o clase en 
distintas epocas. De ese modo el enfasis se ha desplazado de la 
diacronia a la sincronia. De hecho se ha destacado mas la re- 
lacion entre las maneras de sentir y pensar y la conducta de 
los distintos grupos y clases, que entre estas y el discurso e 
instituciones de una epoca determinada. 

En la medida que la historiografia tradicional ha pretendido 
destacar la integracion e identificacion del pueblo cubano y 
boricua con los supuestos del dominio neocolonial norteameri- 
cano en los periodos de paz social aparente, en la primera mi- 
tad del siglo XX, algunas investigaciones se han propuesto 
corroborar hasta que punto existia un consenso en el plano de 
los grandes sentimientos colectivos con el orden de cosas exis- 
tentes. Las investigaciones mas recien tes realizadas en este 
terreno por linguistas, sociologos e historiadores tienden a 
demostrar que los sentimientos de malestar, frustracion e in- 
conformidad predominantes en las islas hermanas constituian 
una evidencia de la existencia de la nacionalidad, no de su 
disolucion; de su  resistencia, no de su conformidad con la pe- 
netracion foranea. Otras investigaciones se han planteado 
destacar como en este caldo de cultivo emocinnal han tomado 



forma movimientos politicos organizados. de oposicion ai domi- 
nio neocolonial. A diferencia de la sociologia estructural 
funcionalista norteamericana. que ha definido la falta de con- 
cordancia entre las instituciones y las maneras de sentir pre- 
valecientes como meras disfunciones del s is tema,  las  
investigaciones referidas han tenido en cuenta las posibilida- 
des de conflicto y cambios que encierran estos desajustes? 

2. Distintos generos de expresion artistica y literaria han 
sido objeto del analisis sicosocial historico en  tanto han re- 
producido estados de animo y de opinion atribuidos a amplios 
sectores de la sociedad. Desde luego, las creaciones cultura- 
les elaboradas por la intelectualidad organica de las clases 
medias tienden, ante todo, a significar la vision del mundo de 
esa clase. No obstante, el papel de la intelectualidad artistica 
y literaria h a  sido, historicamente, el de ofrecer un cuadro 
que abarque en su conjunto las aspiraciones, ilusiones. vici- 
situdes, &itos y quebrantos del devenir historico de la na- 
cion. De ah i  la necesidad de que el analisis histiirico y 
sociologico abarque un espectro lo suficientemente amplio 
de la produccion literaria y artistica y no tan solo las obras 
amas representativas.. En la medida que los distintos creado- 
res, independientemente de sus  condicionarnientos sociales 
o de sus proyecciones ideologicas le hayan infundido a sus 
obras una coloracion emocional comun, habran objetivado en 
ellas las maneras de sentir y pensar comunes a los distintos 
estratos y clases constitutivas del pueblo. Desde luego, las 
diferencias y los matices valorativos en la aprthension de 
una gama de  sentimientos no pueden erradicarse como resi- 
duos o virutas. En realidad estas diferencias y matices impli- 
can distintos enfoques, pero en la medida que expresen una 
actitud comun de consenso, disension, indiferencia o contra- 
riedad con relacion a la situacion que atraviesa la sociedad, 
estaran reflejando estados animicos generalizados (lo comun 
a Napoleon y sus  soldados). 

Por lo general las manifestaciones artisticas y literarias, mas 
abstraidas o alejadas del contexto historico, no traducen en los 
mismos terminos que las manifestaciones del folklore o de la 
cultura nacional popular elaborada por el pueblo, los conflictos 
en los que se debate la sociedad. En ciertos generos de expre- 
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sion folclorica o nacional popular, como las composiciones de 
los trovadores campesinos, la musica popular cantada en las 
ciudades y las representaciones del teatro vernaculo, se ex- 
presan de manera mas directa o desembozada los sentimien- 
tos de sectores importantes del pueblo. Desde luego, las 
creaciones del genio popular no acceden siempre a una lectu- 
ra facil, ni expresan invariablemente los problemas del hom- 
bre en la sociedad; con frecuencia versan sobre las relaciones 
del hombre con la naturaleza o tienen un caracter religioso. 

El analisis de contenido de las decimas impresas en  las pu- 
blicaciones periodicas, en  antologias o conservada en archi- 
vos musicales, revela su tematica predominante y la vida 
afectiva del campesino. Otros generos de la musica popular 
c a n t a d a  e n  los medios  u rbanos l l a  l e t ra  de los sones ,  
guarachas, rumbas, boleros, merengues, plenas etc.) pueden 
ser objeto de este metodo de investigacion, o sea, s u s  temas 
pueden ser cuantificados, con independencia de que s u s  rit- 
mos y melodias puedan reflejar una diversidad de sentimien- 
tos latentes en  amplias capas  de la sociedad. En un estudio 
reciente sobre las connotaciones sicosociales de la miisica 
salsera, Salsa, sabor y control. Sociologia de la rniisica troprcal, 
Angel Quintero Rivera se ha planteado estudiar determina- 
dos aspectos de las mentalidades hispanocaribenas. Las rnu- 
taciones ritmicas y melodicas, que h a n  experimentado las 
musicas mulatas del Caribe, con respecto a s u s  celulas ma- 
trices originales europeas y africanas, h a n  dado lugar a nue- 
vas sonoridades y a la expresion de nuevos sentimientos. De 
acuerdo con Quintero, d a s  musicas mulatas, sobre todo des- 
de mediados del siglo XIX, fueron quebrando asi el paradigma 
moderno unewtoniano. con elementos m a s  proximos a los que 
simultaneamente desarrollaban la mecanica cuantica, la ter- 
modinamica y la ciencia de la relatividad. De esta manera, 
es tas  musicas expresan otras sensibilidades respecto al tiem- 
po, que implican otras visiones sobre las identidades socia- 
l e s . ~  Este nuevo abordaje d e  lo musical, demandaba una  
valoracion sicosocial de la letra de la musica salsera. Apo- 
yandose en la formula de una  .estructura dc sentimiento., 
elaborada por Raymond Williams, Quintero efectua un estu- 
dio de contenido de la musica sonera y revela u n a  mentali- 
dad y una identidad comun al caribe hispano parlante. Ahora 
bien, el cstudio cuidadoso de  la salsa puertorriquena consti- 



tuye un retrato Onico de la fuerza del sentimiento nacional 
boricua, atravesado por la incertidumbre, y su oposicion a la 
presencia es tadouniden~e.~  

3. De acuerdo con el principio enunciado por Sobul ,  segiin el 
cual, se debe contar todo lo que sea susceptible de medirse de 
alguna manera, los dichos y expresiones populares, en la me- 
dida que constituyen estereotipos que tienen una amplia cir- 
culacion en numerosos sectores de la sociedad y reflejan como 
el pueblo se valora a si mismo y sus  actitudes diversas, pueden 
ser  cuantificado^.^ Los diccionarios de criollismos, las obras de 
teatro vernaculo, las decimas campesinas, la letra de las can- 
ciones populares cantadas, los diarios y epistolarios, las nove- 
las, las publicaciones y otras fuentes escritas constituyen los 
registros mas sensibles del habla popular y de sus variaciones 
en el tiempo. Los cambios que tienen lugar en los cnollismos, 
en los dichos y expresiones populares, reflejan tambien las 
mutaciones que se operan en la mentalidad popular de una 
epoca a otra. Desde luego, estas investigaciones del ltkico y de 
la mentalidad popular deben ser preferentemente llevadas a 
cabo por equipos o colectivos y multidisciplinarios. 

Las expresiones populares reflejan el concepto que tienen de 
si mismos los hombres y mujeres del pueblo, los que difieren 
con frecuencia de las caracteristicas que le atribuyen las 
elites. La profesora Josefina Zaiter, en su estudio sobre los 
rasgos sicosociales del dominicano, describe la manera en 
que los pensadores sociales percibian, desde la segunda mi- 
tad delsiglo XIX hasta mediados del XX. un conjunto de carac- 
teristicas negativas en el pueblo dominicano. Las encuestas 
realizadas en Republica Dominicana por Rolando Tabar, asi 
como las llevadas a cabo en Puerto Rico por Alba Nydia Ramos 
y Rivera Ramos, revelan agudamente las diferencias exis- 
tentes entre Ia autovaloracion popular y la valoracion que 
hacen de las actitudes populares las elites. Por supuesto, nos 
encontramos en el escabroso terreno de los valores: lo que 
piensan amplias capas de la poblacion de si mismas y lo que 
le atribuyen otros grupos. Existen sin embargo, otras vias que 
nos permiten acceder objetivamente a determinados rasgos 
del caracter nacional. La laboriosidad, por ejemplo, puede ser 
valorada objetivamente a partir de los indices de productivi- 



dad de las clases trabajadoras. trabajador agricola en el 
mundo realiza tareas tan agotadoras como el cortador de caiia 
a n t i l l a n ~ ? ~  

Otros estudios sociologicos sobre las fiestas populares cuba- 
nas y puertorriquenas reflejan aspectos importantes de la 
mentalidad popular. En ese sentido, los precursores estudios 
de Angel Quintero Rivera sobre la fiesta boricua y de Daniel 
Orozco y Nancy Perez Rodriguez sobre el carnaval en Santiago 
de Cuba, han contribuido a valorar aspectos importantes de 
la sicologia colectiva antillana.' 

4. Los estudios de santos y virgenes consagrados por la devo- 
cion popular, revelan tambien importantes rasgos de la men- 
talidad. Los iconos religiosos, elaborados originalmente por las 
autoridades eclesiasticas, cobran vida propia en el imaginario 
popular. La aparicion de estas divinidades en determinadas 
coyunturas relacionadas con la formacion del sentimiento na- 
cional, le infunden una impronta particular. Olga Portuondo 
analiza la aparicion de Ias virgenes hispanoamericanas y las 
circunstancias especificas en que estas se manifiestan, en su 
brillante estudio monografico sobre La Vzrgen de la Caridad del  
Cobre. Las sucesivas mutaciones del mito de la unidad nacio- 
nal entre negros, blancos y mulatos o indios, en tomo a la figu- 
ra de la virgen cubana explica, de acuerdo con la autora, las 
variaciones del proceso de formacion nacional. Este estudio 
sigue de cerca los avatares de la virgen morena cubana por 
cerca de dos siglos, develando algunos rasgos de la mentalidad 
popular. En tanto la investigacion de la autora, no puede estu- 
diar de manera sistematica el comportamiento de estos ras- 
gos a traves del tiempo, no puede considerase una historia de 
larga duracion de la mentalidad religiosa. 

La virgenes morenas de Monserrate y del Rosario, sera estu- 
diada en Puerto Rico por Angel Quintero Rivera. La religiosidad 
popular de los siglos XVII y XWII se descubren como el terreno 
mas propicio para estudiar la mentalidad del puertorriqueno. 
De ahi, que el autor se pregunte entre otras cosas que 
estas epifanias marianas son fenomenos de protagonismo lai- 
co y vinculadas al mundo rural? se representan 
iconograficamente estas advocaciones.. .? ~ C o m o  se han trans- 



formado el bautizo y las relaciones entre compadres? 
se han  modificado los ritos de iniciacion y parentesco? Se tra- 
ta tambien de saber como los inmigrantes espanoles del XIX 
(los del segundo piso), pudieron influir culturalmente cobre la 
mayoritaria phlacian mestiza de los primeros anos de la colo- 
nizacion (los del primer piso). En otras palabras como la pene- 
tracion de la hispanofilia se manifestaba en torno a estas 
virgenes y la religiosidad popular. Por ultimo, la religiosidad 
popular es  apreciada como una forma de resistencia a la igle- 
sia y al estado. 

La incidencia de la radio en la mentalidad del cubano y sobre 
todo de la cubana de clase baja, en el periodo que corre entre 
1933 y 1958, ha sido estudiado por Reynaldo Gonzalez. En la 
medida que eran los pobres los que consumian mas los pro- 
ductos que se anunciaban en la radio, a ellos iba dirigida la 
programacion. Al trazar el rasero de la audiencia se estable- 
cia una nivelacion de los productos culturales a elaborar para 
el consumo masivo. Se toma siempre el escalon cultural in- 
ferior de comprension, se trata de darle en la vena del gusto 
al publico. No  se trata de instruir o educar una sensibilidad o 
de formar culturalmente a la poblacion, sino de entretenerla 
por los medios mas  vulgares y falaces. 

El 20% de la poblacion lee periodicos, pero el 45% oye radio. Las 
4 mujeres compran el 85% de los productos que se consumen en 

la casa. De ahi que la propaganda comercial radial se proponga 
atraparla ante todo. De todos los generos [informativo politico, 
musical, campesino, novelas) el mas escuchado y el preferido 
por las mujeres es este ultimo. En las dos principales estacio- 
nes de radios se transmiten 32 radionovelas, 12 espacios para 
la mujer, 9 para el campesino, 28 informativos politicoc, 63 
dedicados a la musica y solo 7 a los ritmos cubanos. 

El analisis de contenido de Reynaldo Gonzalez, de la programa- 
cion se concentra entonces en la novela. Los rasgos mas acu- 
sados  d e  la mentalidad popular s e  manifestaran, por 
consiguiente, en las radio novelas de mas alto rating. No sig- 
nifica esto, por supuesto, que la mentalidad popular sea identr- 
ca al mundo emocional de la novela. El mensaje del emisor no 
es asimilado integramente por s u  receptor. La interpretacion 
del radioescucha, varia sensiblemente de uno a otro. En torno 
a la conducta y la manpra de ser de  los personajes, a ias situa- 



ciones que se crean y al caracter de la trama, el publico debate 
apasionadamente. Ahora bien, el publico se encuentra atrapa- 
do por la atmosfera emociorial de la novela. Ningun escritor 
radial puede escribir un texto sin la participacion de su phbli- 
co. El autor deja con frecuencia amplios aspectos de la trama a 
la indeterminacion, de modo que sea el phblico el que comple- 
te la interpretacion de lo que se ha formulado de manera im- 
plicita. En ese sentido, la novela radial no es un documento 
historico en el que se puedan detectar a primera vista las 
maneras de sentir y pensar del publico, sino un mundo mental 
poblado por los radioescuchas. El foco de la investigacion histo- 
rica no puede descansar en la verdad de los personajes, las 
situaciones, y los hechos que forman parte de la trama de fic- 
cion, sino en las caracteristicas estructurales comunes a las 
novelas radiales de una epoca determinada. Se trata de identi- 
ficar el vinculo existente entre el mundo mental de la novela y 
el mundo mental del publico. De ahi que el historiador critico 
de las mentalidades, estudie las novelas de mas rating y cuales 
son los problemas de ambientaciiin mental comunes a estas. 
En ese sentido, el autor destaca algunas caractensticas cornu- 
nes. La naturaleza lacrimosa de la novela, en tanto rasgo co- 
miin a la novela radial. .Llorar es un placer#, .El placer de sufrir., 
son titulos de novelas radiales. Los autores radiales han des- 
cubierto, segiin Reynaldo Gonzalez, que anada es m i s  profun- 
damente conmovedor que los barrios donde sienta reales su 
miseria.# Si esas existencias maltrechas no pueden ser com- 
prendidas, al menos pueden ser compadecidas. Por eso, segun 
anunciara el narrador de la novela atagimas salidas de lo pro- 
fundo del alma brotaran de sus ojos al escuchar las voces de 
consuelo y esperanza de sus protagonistas, y tambien un nudo 
apretara vuestra garganta en la desesperacion de esas almas 
que aman, sufren, sueiian y... esperann. Entre las protagonis- 
tas golpeadas se destacan, las divorciadas, las promiscuas, las 
prostituidas, la trabajadora, la victima de Ia cronica roja. Los 
exitos radiales se dirigen entonces a las mujeres humildes 
cubanas, a la gran mayoria de las mujeres cubanas que  sufren 
de manera pasiva y resignada, la situacion de subordinacion 
en que se encuentran. El mundo emocional de la novela, en 
tanto revela una amplia gama de sufrimientos, se identificara 
con la situacion de la mujer, pero su mensaje sera el de la 
resignacion. 



De la misma manera, que la novela radial vende los produc- 
tos que anuncia y su  vision de1 mundo a u n  mercado femeni- 
no, las horas radiales politicas tienen un  mercado masculino. 
La radio hace acto de  presencia como un medio masivo de 
comunicacion en la decada de 1930, coincidiendo en el espa- 
cio y en el tiempo, con la nueva etapa historica que abrieron 
las reformas llevadas a cabo por la revolucion inconclusa de 
1933. El populismo cubano que nace de esa coyuntura tendra 
su asidero mas  fuerte en la radio. El mercado politico que 
crearan los voceros radiales populistas, contribuira a disolver 
las clientelas politicas creadas por las relaciones de caciquis- 
mo y por la compra del voto. De ese modo se creara el publico 
del populismo cubano al que se le recordaran las conquistas 
populares del 33 y se le prometera su  coronacion cuando los 
que se  llaman s u s  verdaderos interpretes accedan al poder. 
Los voceros populistas, se caracterizaran un discurso estri- 
dente y demagogico que hara tabla rasa de todos los valores. 
Reynaldo Gonzalez ha tocado solo de paso este fenomeno, pero 
cuando se estudie el discurso politico de los voceros radiales 
del populismo, de  mayor audiencia, se  podran establecer s u s  
correlaciones con Ios sentimientos populares predominantes. 
Estas evidencias, desde Iuego, no podran sostenerse por si 
mismas y se  tendra que apelar a otras fuentes que corrobo- 
ren la existencia de  ciertas actitudes emocionales y de de- 
terminadas maneras de  pensar y sentir. 

5. Las fuentes que registran el comportamiento anomalo del 
hombre en sociedad constituyen otra via de acceso a la men- 
talidad de distintos estratos y clases asi como su nivel de  in- 
tegracion en las normas de conducta socialmente orientadas. 
Los suicidios, la criminalidad, los juegos de azar, las neuro- 
sis, y las toxicomanias, han sido examinados por los sociolo- 
gos, Ios sicologos y los historiadores, como procesos de  
disgregacion o desintegracion sicosocial. Las manifestacio- 
nes patologicas de Ia conducta constituyen un objeto apropia- 
do para el analisis de las mentalidades. La reconstruccion de 
series estadisticas que muestren las variaciones en el tiem- 
po de las distintas patologias mentales y conductas anoma- 
las, pcrmite seguir de cerca la evolucion de las actitudes 
emocionales en las que estas descansan. 
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6. Mucho antes que los fundadores de la escuela de Anales se 
propusieran estudiar la relaaon entre los estados de animo y 
las instituciones, Marx y Durkheim habian destacado que el 
suicidio era uno de los sintomas del grado de malestar y frus- 
tracion existente en amplias capas de la poblacion. Marx sus- 
cribio los criterios del jurista Peuchet, de acuerdo con el cual 
el suicidio era un reflejo de las crisis economicas, de los trau- 
mas en la infancia originados por la represion del jefe de fami- 
lia, asi como de la soledad del hombre en una sociedad h ~ s t i l . ~  

Durkheim, por su parte, pensaba que el suicidio revelaba uel 
trastorno enfermizo que habia destruido Ias instituciones de 
antano sin reemplazarlas de ningun modo.. Asi mismi; era 
partidario de estudiar la evolucion de las tasas de suicidios 
con el prowsito de registrar las coyunturas criticas en una 
sociedad. El incremento de la tasa de suicidios, de acuerdo con 
este, se relacionaba con 40 que es mas inveterado en la cons- 
titucion de las sociedades, pues expresa el humor de e s t a s ~ . ' ~  

La existencia de una amplia zona de individuos que se en- 
cuentran intimamente frustrados en todas las esperanzas que 
habian depositado en la sociedad, constituye una medida de 
la capacidad de esa sociedad para satisfacer las aspiraciones 
individuales de amplios sectores de la poblacion. La frustra- 
cion de todas las expectativas sociales engendra estados de 
animo morbosos y una agudizacion de los sentimientos de 
malestar, inconformidad y de pesimismo sobre el destino pro- 
pio. Ahora bien, e s  la predisposicion sicologica individua1 de 
los distintos sujetos la que determina una intensificacion de 
esos sentimientos hasta un grado tal, que la existencia se 
hace insoportabIe. En tales circunstancias el suicidio viene 
a ser un corolario logico. El numero de suicidios nos da, en- 
tonces, una medida de la capacidad de la sociedad para anu- 
lar las expectativas que ha engendrado en los individuos, al 
tiempo que nos permite determinar el tipo de sentimientos 
prevalecientes. En la medida que la tasa de suicidios aumen- 
ta, de manera coincidente con otros indices de disfuncion 
social, puede estimarse que existe una gama mas amplia de 
personas frustradas sicologica y socialmente. 

No conocemos ningun estudio estadistico de la evolucion de 
las tendencias autodestructivas en Puerto Rico, pero los SO- 

ciologos e historiadores boricuas con frecuencia destacan SU 



alta incidencia en la primera mitad del siglo XX. Las mani- 
festaciones patologicas de la conducta son apreciadas como 
un  resultado del status colonial de la isla. A principios de la 
decada de 1950, Puerto Rico se encontraba entre las cinco 
naciones con una tasa mayor de muertes voluntarias, a pe- 
s a r  de ser un pais hispanoamericano subdesarrollado, de tra- 
dicion catolica. 

En Un anblisis psicosocial del cubano he  estudiado el fracaso 
individual y colectivo del cubano durante las tres primeras 
decadas de vida republicana desde una perspectiva compara- 
tiva. En 1922 Cuba tenia el dudoso honor de ser uno de los 
paises con una de las mayores tasas de suicidios del mundo. 
Las relaciones de dependencia neocolonial habian dado lugar 
a un  proceso de desintegracion social y psiquica, caracteriza- 
do por la inconformidad, el malestar y el descreimiento con 
respecto a las instituciones de la Republica.ll 

7. Distintas hipotesis sociologicas acerca de las actividades 
delictivas postulan que mientras los delitos contra las perso- 
nas  constituyen un  indice de la violencia latente en una so- 
ciedad, los delitos contra la propiedad revelan la creciente 
pobreza de las clases laboriosas de la misma. Con relacion a la 
creciente tasa de agresiones contra las personas se ha pre- 
tendido que es el resultado de una subcultura de la violencia, 
circunscrita a estratos sociales marginados. De acuerdo con 
esta hipotesis el incremento de los crimenes estaria vincula- 
do a la existencia de ciertos grupos delictivos organizados. N o  
hay dudas de que las actividades de estos focos contribuyen al 
auge de la criminalidad, pero su representatividad en las esta- 
disticas delictuosas dista de  alcanzar las proporciones de la 
criminalidad social generalizada, propia de una coyuntura cri- 
tica. '' Asi ,  una banda estrecha delimita el crimen vinculado a 
sectores marginales, mientras que una banda ancha designa 
el paso a una criminalidad social generalizada, en la que parti- 
cipan todas las clases sociales. 

Algunas investigaciones sociologicas realizadas en los Esta- 
dos Unidos a fines de la decada de 1920 sugieren que un esta- 
do de criminalidad social generalizada constituyo el preambulo 
de los movimientos huelguisticos y de protesta social que tu- 



vieron lugar durante esos anos  c o n v u l ~ o s . ~ ~  Una situacion 
analoga tuvo lugar en Cuba durante ese  mismo periodo de 
tiempo, Como muestran los resultados de algunas investiga- 
ciones nuestras, la tasa de homicidios de Cuba supero a la de 
Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Espana y Suiza en los anos 
que corren de 19 1 1 a 192 1, En 1920 el promedio de homici- 
dios ascendia a 32,6 por cien mil habitantes, uno de tos mas 
altos de la primera mitad del siglo XX. El niimero de los delitos 
contra la propiedad durante el mismo periodo aumento en  pro- 
porcion parecida a los delitos contra las personas. 

La violencia generalizada y la ruptura de las normas de con- 
ducta tradicionales tomarian un cauce positivo en el curso 
del movimiento revolucionario d e  1930. 

Durante los anos  comprendidos entre 19 15 y 1930 la pobreza 
en  que vivia u n  crecido numero de puertorriquenos, provoco 
un alza inusitada en la curva de delitos contra las personas y 
!a propiedad. De acuerdo con investigaciones realizadas por 
Blanca Silvestrini acerca de las implicaciones sociales de las 
actividades delictivas, el numero de agresiones contra las 
personas y sobre todo, los suicidios, alcanzo u n a  magnitud 
desproporcionada. l 4  El n imero  de muertes voluntarias esta- 
ba vinculado, s e a n  la autora, a la critica situacion economi- 
ca  y al inc remento  d e  las enfe rmedades  menta les .  Al 

a examinarse las condiciones en  Puerto Rico durante los anos  ' 30 s e  detecta un auge de la protesta obrera (paros, manifesta- 
ciones) que desembocaban en  incidentes violentos.1s Por s u  
parte, Fernando Pico en La guerra despues de la guerra, estu- 
dio de la actitud reivindicativa y de revancha de las partidas 
campesinas boricuas contra los terratenientes espanoles y 
criolIos, vincula las tasas de mortalidad y de delincuencia ru- 
rales, asi como las creencias y supersticiones con la resis- 
tencia campesina. De ahi que no vacilara en  destacar que 
.Lo encarnizado de los ataques d e  las partidas sediciosas en 
1898- 1899 no resulta sorprendente para quien ha leido o exa- 
minado la documentacion judicial criminal de la decada pre- 
via..'"~ mentalidad del campesino estaba condicionada por 
esa inclinacion a la violencia. No obstante, de acuerdo con 
Pico, el atraso cultural del campesino no lo predisponia a or- 
ganizar un movimiento nacional contra los hacendados y los 
comerciantes rurales espanoles. En Vivir eri Caiinito, estudio 



monografico sobre una comunidad de negros y mulatos libres 
de los siglos XIX y XX, Pico roza. de nuevo, algunos aspectos 
de la historia de las mentalidades. Destaquemos, no obstan- 
te, que estas cuestiones no son abordadas de una manera 
sistematica y en ocasiones se limita a enunciarlas, sin ex- 
plicarlas con rigor. l7 

El auge de las tendencias criminogenas en Cuba, para el mis- 
mo periodo, ha sido estudiado por Don Fernando Ortiz y por 
Juan Perez de la Riva. 

8. El estudio de las enfermedades mentales como indices de 
los desequilibrios y tensiones a los que esta sometida una so- 
ciedad, nos plantea la necesidad de valorar estadisticamen te 
el comportamiento de los dos tipos fundamentales de patolo- 
gias psiquiatricas. Las investigaciones realizadas muestran 
que el numero de las psicosis no varia sensiblemente de una 
epoca a otra, mientras que las neurosis se multiplican con la, 
transformacion de las estructuras sociaies y la subversion de 
10s valores. Por otra parte, las neurosis aparecen vinculadas 
mas estrechamente a los sectores pauperizados o desintegrados 
de la sociedad. 

Los estudios de mentalidades en America Latina no deben 
obviar la incidencia que tienen fenomenos tales como la mi- 
gracion campesina a las ciudades, el creciente desempleo, la 
proletarizacion de la dase media, y la incipiente industnali- 
zacion urbana, en el desmesurado crecimiento de las neuro- 
sis. 

Los temores y la ansiedad que asaltan a los empleados de la 
administracion publica y a los obreros ante la amenaza de 
perder sus empleos; al personal de confianza de las empre- 
sas, de no ser eficientes y perder el aprecio de sus superio- 
res; a los inmigrantes rurales, de fracasar en el aprendizaje 
de los nuevos oficios; crea un clima de inseguridad que propi- 
cia la proliferacion de las neurosis. 

La patologia de la transicion, como la ha definido Bastide, guar- 
da relacion tambien con la falta de correspondencia entre los 
cambios que tienen lugar en la estructura social y los valores 
tradicionales, inculcados en la familia y la e s c ~ e l a . ' ~  
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El sentimiento de inadecuacion, extrafieza, no-pertenencia y 
falta de comunicacion que se apodera de amplias capas de la 
poblacion expuestas al paro y a la proletarizacion, encuentra 
una explicacion valida en el concepto marxista de alienacion. Ig  

Las dificultades que confronta el desarrollo de las investiga- 
ciones de sicologia social relacionadas con las enfermedades 
mentales en America Latina, radican en el escaso numero 
de investigaciones de base realizadas en distintos periodos 
historicos. En ese sentido se hace preciso elaborar tasas de 
morbilidad psiquiatrica basada en los registros hospitalarios 
y en las estadisticas de enfermedades mentales, realizadas 
por las autoridades sanitarias. 

En Cuba, los estudios de sicologia social se han limitado a la 
descripcion de casos individuales y a generalizaciones sobre 
las patologias mentales mas frecuentes en la sociedad. 

9. Las posibilidades de cuantificar las distintas toxicomaiias 
dependen de la existencia de estadisticas de los registros hos- 
pitalarios y de los archivos de la policia. En lo que se refiere a la 
ingestion de bcbidas alcoholicas por la poblacion es posible ela- 
borar tasas de consumo a partir de las cifras de ~roduccion e 
importacion de licores. El consumo de drogas resulta imposible 
de cuantificar dado su caracter clandestino. No obstante, pode- 
mos formarnos una idea de su incremento a traves de las es- 
tadisticas de la policia y los centros hospitalarios. 

10. Los juegos de azar forman parte del capitulo de las con- 
ductas desviadas o anomalas. Su difusion presenta dificulta- 
des para el analisis estadistico. El numero de personas 
sancionadas por participar en juegos de azar prohibidos de- 
pende de un factor aleatorio: el celo policiaco; que no se com- 
porta de ia misma manera en distintos periodos de tiempo. En 
aquellos paises en los que la loteria nacional constituye una 
fuente de recaudaciones de la Hacienda Publica, pueden cuan- 
tificarse los ingresos que se obtienen por esa via. El numero 
d e  billetes expedidos y vendidos,  e s  regis t rado 
estadisticamente por lo que se puede determinar la magni- 
tud del juego auspiciado por el Estado. 



La proliferacion del juego refleja la precariedad e inestabili- 
dad economica de amplias capas de la poblacion laboriosa. asi 
como de su  desesperacion y desconfianza en las posibilidades 
de mejorar su  situacion por el esfuerzo propio. 

11. El incremento de los delitos, los suicidios, las enfermeda- 
des mentales, toxicomanias y el juego de azar evidencian el 
grado de disgregacion sicologico y social existente en la so- 
ciedad. Las manifestaciones patogenas o desviadas de la con- 
ducta social, testimonian la falta de cohesion social o de una 
conciencia centrada en el esfuerzo propio. Las transgresio- 
nes de la legalidad y la conducta desviada constituyen salidas 
ilusorias o, cuando mas, efimeras de los conflictos y la situa- 
cion angustiosa que viven millones de personas en las socie- 
dades subdesarrolladas. Las neurosis, por su parte, expresan 
reacciones de sufrimiento o de defensa ante situaciones so- 
ciales que ya no presentan para ellos otra salida que la de la 
locura.20 Desde luego, la conducta desviada de los valores so- 
ciales orientados institucionalmente, y toda conducta 
patogena motivada por los sentimientos de contrariedad, in- 
satisfaccion y desesperacien, son comunes a una parte con- 
siderable de la poblacion laboriosa. L a  ruptura con los valores 
sociales y los trastornos de las funciones psiquicas son preci- 

a pitadas por el caracter de las personas, pero siempre estan 
determinadas socialmente. Lo que sefialaban D urkheim y 
Halbwachs con relacion a los suicidios es aplicable a las pato- 
Iogias sociales. Puede ser que entre las personas que tengan 
razones o se sientan sicoiogicamente impelidas a delinquir, 
suicidarse, endrogarse o a entregarse a los juegos de azar, se 
encuentren los mas impacientes, irritables, desesperados, 
impresionables o incapaces de dominarse, pero no parece ser 
casual que el auge desmesurado de estos fenomenos tenga 
lugar precisamente en coyunturas criticas de la sociedad . 2 1  
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1 George Duby: ~Histoires des mentalites. en L'Histoire ei ses 
rnkthode~~ Ed. De Ia Pleiade, Paris 1961.. pp. '337-939. 
2 Lucien Febvre: Combalspour I'histoire, Paris 1932, p.230 





16 Fernando Picb, La guerra despuks de la guerra. Ediciones Hura- 
can,  San Juan ,  1987. 
17 Fernando Pico, Vivir e n  Cairnito. Ediciones Huracan, San Juan ,  
1989. 
18 RogerBastide: SocioIogiadeIasenfemedades merrtales. Ecl. Siglo 
XXI, Mexico 12 D.F., 1967, p. 2 1 1 
19 Roger Bastide: Op. cit. p. 194 
20 Roger Bastide: Op. cit. p. 195 
21 Michelle Vovelle ha propuesto el empleo de algunos metodos y 
fuentes utilizados por algunos historiadores de la Revolucion Fran- 
cesa en el estudio de las mentalidades en el curso de determina- 
das  coyunturas de cambios. Las propuestas metodol8gicas del 
historiador frances desbrozan el camino para la utilizacion de una 
diversidad de fuentes inexploradas. 
*La sustitucion de la antigua psicologia de las muchedumbres o de 
los ~ndividuos por el estudio de las mentalidades colectivas impli- 
ca algo mas  que u n  mero cambio de actitud: implica tambien u n  
cambio de metodos. Tratar las actitudes colectivas en s u  rnasividad 
o su anonimato impone salirse del marco estrecho de las fuentes 
tradicionales y en particular del informe y el relato, proyeccibn de 
una mirada oficial, para explorar no solo las proclamas de una so- 
ciedad en revolucion, sino tambien sus  silenciosfi.(. . .) 
(...) #El discurso revolucionario -el de las asambleas, las reuniones 
y las fiestas- manuscrito o difundido mediante la prensa de opi- 
nion, se trabaja de un modo masivo mediante los metodos nuevos 
de la lexicografia y del analisis semantico, de modo tal que se llega 
a animar y precisar los sueiios de que se nutre una epoca (libertad, 
regeneraciiin ...), asi como los valores que h a  querido promover o 
exorcizar (fanatismo, supersticion). Tam bien se valorizan otras fuen- 
tes escritas, menos ~noblesn respecto de las antiguas codificacio- 
nes; asi, se buscara la expresion popular en la cancion, los carteles 
publicitarios. las octavillas. El anonimato de las actitudes secre- 
tas, que casi no han dejado rastros, se desvela en las cifras de la 
demografia historica; en el estado civil o en los censos revolucio- 
narios (ano II  y ano IV) podremos calcular el peso de los gestos y de 
los comportamientos nuevos: una historia de silencios que se teje 
asi a partir de fuentes anonimas y masivas (...l.  Pero, mas senci- 
llamente, la represion e s  asunto que concierne a la poiicia; si bien 
no se desconocian los informes de los soplones de la Convencion o 
del Directorio, la valorizaciiin de esta fuente es merito de Cobb. A 
partir de los procedimientos de encuesta, de interrogatorios y de 
fichas de sospechosos, se pone al descubierto toda una red de 
comportamientos y de actitudes desde los bajos fondos de la socie- 
dad urbana -en Paris y e n  Lyon- a la sociedad marginal de  los 
vagabundos de la llanura de Reauce Yn mismo habia estudiado 
antes quc el, revisando los documeritos relativus a los procesos y 
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los registros de Iiburacion de prisioneros, el mundo de la delin- 
cuencia y la criminalidad de la epoca del Directorio; pero, en ver- 
dad, todos Ins que desde hace veinticinco anos tratan de reconstruir 
el movimiento popular, han explotado los dossiers de policia y de 
justicia ...*(AA.) 
(...] #Si e s  verdad que Ia historia de las mentalidades. tal y como se 
la practica hoy en dia, requiere el concurso de toda una bateria de 
fuentes, el episodio revolucionario, debido a la multiplicacion de 
nuevas formas de expresion a las que dio lugar. acentua esta nece- 
sidad. La Revolucion implica tambien una  revolucion de la imagen, 
en los naipes, los platos o la loza decorada, soporte de una sensi- 
bilidad nueva y de un  mensaje a la vez muy antiguo y a la vez muy 
renovado. Pero seria erroneo reducir la investigacion a estos testi- 
monios de cultura popular. L .  Revolucion se presenta como uno de 
los primeros y mas gigantescos intentos de desplazar, y hasta de 
eliminar. las fronteras entre ambas culturas, al proponer a todos 
u n  modelo de etiqueta y estetica comun. Porque al comprometer- 
se, el .gran arte" ha descendido a la calle para inspirar la esceno- 
grafia de las fiestas revolucionarias, constituye un testimonio mas 
vivo que nunca de una sensibilidad nueva. Si, por ejemplo, en el 
amplio corpus de pinturas, dibujos y grabados, se estudian las ex- 
presiones nuevas del heroismo, del amor, y sobre todo, de la muer- 
te omnipresente en sus  *viejas vestimentas de romano., se tendra 
un inventario esencial de la sensibilidad colectiva*.( ...) 
(...) #Paralela dialectica -del arte popular al arte de  elite- podria 
proponerse para la investigacion musical, de esa musica que, se- 
gun la expresion de NEhul, se  ha *dejado crecer los bigotes. para 
dar paso al ideal heroico de la hora. no es  posible acaso arrojar 
nueva luz incluso en el campo de  la investigacion oral, tal como se 
la practica en  nuestros dias, sobre lo que se ha transmitido a nivel 
de la memoria colectiva acerca del impacto de la Revolucion vivida 
y percibida?. En efecto, de acuerdo con las investigaciones en cur- 
so, en ciertos sitios de Saboya la Revolucion en la aldea constituyo 
uno de los traumatismos mas importantes, a lo que se hace refe- 
renc~a como corte esencial en el hilo de la Historia.w( ...) 
Michel Vovelle: Introduccion a la historia de ln K~imlucion Francesa, 
Edicion Revolucionaria. La Habana, 1990. 
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